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INTRODUCC!ON 

Este trabajo ha sido concebido como una gula para el Pedagogo. Las ideas -

aqul expuestas versan sobre la rama del arte del movimiento, la DANZA. 

La Danza es la manifestación de afectos, mledos, deseos y pensamientos por 
medio del cuerpo; es la expresión eterna de la CULTURA. 

Es dificil entender el por qué se le ha prestado muy poca atención al re-
glstro sistematizado y metodológico del arte de la Danza en México, tal vez se 
le ha dejado de dar importancia porque la Danza ha permanecido vinculada al d~ 
sar.rollo de las dlstlntas etapas de renovación soclal, cultura! y artlstica de 
nuestro pals. 

En la claslficación de la Danza encontramos las Danzas Terapéuticas y den
tro de éstas fljaremos nuestra atención en la Pslcodanza y en la Expresión -
Corporal; siendo la primera una psicoterapia de grupo, que recurre al estimulo 
sonoro para lnduclr vivencias corporales y as! lograr en los grupos una con--
clentlzaclón lndivldual y grupal e intensificar la vivencia de la Identidad. 

La Expresión Corporal, por su parte, es la dlsclpllna por medio de la cual 
adquirimos un lenguaje corporal propio, con este lenguaje se pretende inte~o •r 
las Areas flsicas, afectivas e Intelectuales del ser humano. 

Ahora bien, en nuestra socledad actual tenemos muchos y varlados problemas 
entre los cuales estAn los menores infractores. Estos adolescentes son catalo
gad?s as! porque son menores de 18 a~os de edad que Infringen las leyes pena-
les o los reglamentos de pollcla y buen gobierno o manlfiestan otra forma de -
conducta que los hace asumir fundamentalmente, una incl inaclón a causar daño, 
a si mismo, a su familia o a la sociedad en general. 

Es as! que el Gobierno se hace cargo de estos adolescentes para brindarles 
protección y readaptación a través de diversas Instituciones como es la Unidad 
de Tratamiento para Varones dependiente de la Dirección General de Servicios -
Coordinados de Prevención y Readaptación Social y as! posteriormente integrar
los positivamente a la vida y a la sociedad. 
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Dentro de los principales problemas que presentan los menores Infractores -
durante su internamiento, son los elevados niveles de angustia y agresividad -
que manifiestan durante su proceso de readaptación. 

La angustia y la agresivldasd deben ser canal izadas hacia actividades tales 
como los deportes, el trabajo, la recreación, etcétera. 

Es necesario que para ayudar a la readaptación de los menores infractores -
internos en la Unidad de Tratamiento para varones (TLALPAN) se ofrezcan nuevos 
esquemas, programas o proyectos cuidadosamente concebidos y que existan los me
dios y la voluntad para l levarlof a la practica. 

Reflexionando sobre la situación de los menores Internos y su gusto por la 
Danza, se propone de una manera practica un Program~ de Dan1a t>asado en !a PsJ. 
codanza y Expresión Corporal encaminado a disminuir los niveles de angustia y 
agresividad en menores Infractores Internos en la Unidad de Tratamiento para VE_ 
rones. 

En el capitulo primero se da a conocer la Importancia de la Danza, asl como 
sus antecedentes antropológicos y la evolución de la misma en nuestro pa!s. 

En el segundo capitulo se habla de la Pslcodanza y la Expresión Corporal, -
dando a conocer los antecedentes y objetivos de las mismas. 

En el capitulo tercero se abordan los temas de Angustia y Agresividad, dan
do a conocer las causas por las cuales se generan estas dos conductas en los -
adolescentes. 

En el capitulo cuarto se trata el tema de los Menores Infractores, dando a 
conocer la situación de los mismos, su etiolog!a, as! como también el funciona
miento de 1 a Escuela de Tratamiento para Varones (TLALPAN). 

Pasando al capitulo quinto se da a conocer la metodologla empleada en ia i!'. 
vestlgaclón realizada. 

En el sexto capitulo se muestra el anallsis de resultados obtenidos en la -
investigación. 

Ya en el octavo capitulo se dan a conocer las conclusiones obtenidas, as! -
como las limitaciones encontradas durante la Investigación y las sugerencias a 
hechas a la misma. 



CAPITULO 1 

LA DANZA 

1.1 ANTECEDENTES ANTROPOLOGICOS. 

1.2 EVOLUCION DE LA DANZA EN MEXICO. 
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1.1 ANTECEDENTES ANTRDPOLOGICOS. } 

La danza es la mas antigua de las artes. 

La danza, manlfestac!On de afectos o pensamientos por medio del cuerpo, d~ 
blO ser el primer Intento de los hombres para "organizar" sus movimientos. El 
cuerpo fue vehlculo por el cual el hombre Intento dar rienda l !bre al exceso • 
de su en~rgla motriz. El punto de partida de los dos elementos esenciales de • 
la danza, el ritmo y la actitud, esta en los reflejos automatlcos del organis
mo, ya que la danza es un movimiento rltmico y ordenado del cuerpo. 

El ritmo es el artificio que permite repartir un gran esfuerzo a lo largo 
del tiempo, como hacen instintivamente quien en lugar de empujar, golpea con -
un martillo. 

Existen diversos ritmos org~nlcos (el del coraz6n, el de la resplracl6n, -
de Intervalos rApldos y lentos, de vigilia y sueño) as! como el ritmo de las -
edades que se repite a lo largo de las generaciones. Hay también un ritmo Ins
tintivo: por ejemplo el de nuestros pasos al andar. 

A estos ritmos organicos e Instintivos del hombre corresponden a los rlt-
mos que se descubren en la naturaleza: el de los dlas y las noches, el de las 
fases de la luna, el de los años y las estaciones, el maravilloso ritmo de los 
astros. 

Desde tiempos remotos el hombre ha asimllado dos ritmos, el humano y el -
del Universo, en una correspondencia entre microcosmos y macrocosmos. 

Junto con el ritmo, el hombre ha extraldo de las actitudes y los gestos -
los elementos de la danza cargados de s!gntf!caci6n ética de aftrmac!On, de n~ 
gaclOn, de perplejidad, de amor, de odio, etcétera. 

"En todos los pueblos primitivos la danza y la música constituyen un t0"º 
Indivisible. La danza es una de las manifestaciones de la vida humana que me-
jor refleja el sentimiento religioso, los perfiles de la vida social, tas ex-
presiones mas tranquilas e !nocentes y el desenfreno y relajac16n de costum -
bres públ leas y privadas. 

Ha patentizado siempre los grados de refinamiento social de un pueblo y ha 
sido una expres!On eterna de la cultura y tendencia ética de cada una de las -
razas." ( 1) 

( 1) Medina M., Norma. "Pslcodanza". Una terapia de contacto. p. 24. 
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CLASlFlCAClON DE LAS DANZAS NATURALES DEL HOMBRE. 

La danza nace del hombre y para el hombre, en él germina y por él progre-
sa. En esta evolución los distintos tipos de danza real Izados fueron: 
"a) Sagradas propiamente ante la divinidad. 

b) Ligadas al rito, pero marcadas por acontecimientos importantes de la vida: 
fenómenos terrestres, estaciones. honras fúnebres, nacimientos, etc. 

c) Profanas: festivas, m!mlcas, imitación de animales, etc." (2) 

A) DANZAS PRIMITIVAS. 

Las danzas mas primitivas pertenecen a una rama de los Vedas de Ce!lan y a 
los habitantes de las islas de Andaman. 

"-0.anza de la flecha de los Vedas: Se caracteriza por bailar sólo hombres alr! 
dedor de una flecha clavada en el suelo, gi1'd11do, ava11zando y retrocediendo 
en forma convulsiva. El ritmo esta marcado por palmadas en el abdomen de los 
danzantes. El acompaílamlento de la danza es un canto monótono. Culmina al -
caer los ejecutantes extenuados. 

-Danza de los Andamaneses: Se caracteriza por ballar cada cual sin tener en -
cuenta al otro, ajustandose a la música. La danza consiste en saltos, balan
ceos, golpeteo de los ples sobre una tabla y flexión del tronco y de la rod_!_ 
lla, formando un circulo. Tanto hombres y mujeres participan en el la. 

-Pigmeos africanos: Su baile expresa placer y sentimiento de l lbertad. Sus mo 
vimientos son muy variados y los transportan a un éxtasis total," (3) 

B) DANZAS SAGRADAS. 

En épocas remotas, cuando la vida de la sociedad se hallaba ligada !ntima
mente al ritual, todas las danzas eran sagradas. 

Las ceremonias litúrgicas tienen mucho de esencia coreograflca por la lm-
portancla que dan a las actitudes, los gestos y la situación de los persona--
jes. La l!turgla ayuda con sus movimientos a la elevación del alma. 

Todas las danzas orientales son sagradas, plenas de fe y fervor. Tanto los 
sanzarlnes javaneses, como camboyanos, japoneses, hindúes, se expresan medl an
te un vocabulario lento, noble, pesado y estattco, el cual se caracteriza por 
ser convencional y sagrado. 

\Z) lbidem, p. 24. 
(3) lbldem, p. 25. 
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C) DANZAS APOLINEAS Y DIONISIACAS. 

El estudio antropol6glco de las danzas primitivas permite distinguir dos -
lineas espirituales en el desarrollo de la danza: 

"a) Una linea pagana y orgi4stica (orientac16n dionisiaca): 

- Danza del Paleoi ltlco y Neol ltico. 
- Danzas primitivas australianas y neozelandesas. 
- Danzas del Congo, Guinea, Watusl, Pigmeos (Africa). 

- Danza del Vudú. 
- Bacanales romanas y lupercalias. 
- Baja danza de la Edad Media. 
- Tarantela (Sur de Italia). 

· - Danzas brasileñas de Carnaval (samba, batucada, macumba, candombié). 
- Otros bailes tropicales (conga, bossa nova, cumbia). 
- Bailes derivados del jazz. 
- Nuevos ritmos populares (rock and rol!, boogle-boogle, soul, beat, etc.) 

b) Una linea de danza art!stica consciente y lúcida (orientac16n apollnea). 
- Danzas rltmicas ceremoniales del Antiguo Egipto. 

- Danzas hindúes, danza de Si va. 
- Danzas de Blrmania, Paklst4n, Corea e Indonesia. 
- Alta danza de la Edad Media. 
- Danzas populares de Europa (contradanza, minueto, mazurca, vais.). 
- Danza cl4sica rusa (tradici6n diagui lev). 
- Danzas estético-plásticas MODERNAS." (4) 

Esta doble filiaci6n de la danza:_orgi4stica (dionisiaca) y artlstica -
(apo0l!nea) se ha mantenido a través de la historia. Sergio Lifar, renovador de 
la danza, sugiere que "los hermanos irreconocibles, Apolo y Dionisio, se en--
cuentren por fin y se abracen en 1 a danza moderna." 

Las danzas dionisiacas se vinculan, desde el punto de vista psicol6gico, -
con el inconsciente, mientras las apollneas, con la conciencia. 

D) DANZAS RELIGIOSAS. 

La danza ha estado I lgada tamb)én desde sus orlgenes a las ceremonias reiJ. 
glosas. Las danzas 6rficas griegas, las danzas sagradas de la India, las dan--

(4) !61dem, p. 26. 
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zas de los DERVICHES GIRADORES, DEL SURFISMO, LAS DANZAS MANDALICAS, son algu

nas de estas manifestaciones. 

En algunos pueblos africanos, con Jos elementos de reparación y de glorif.!. 
cación, entra en el baile mortuorio de la reencarnación. 

En el velatorio de Jos gitanos, una mujer bai Ja frente al cadaver y los -
presentes cantan y danzan, pero luego este baile se torna salvaje y culmina en 

una orgla. 
,/' 

A mediados de la primavera en Australia Occidental, comienzan los wastcha
n!es, su gran fiesta de "CAARO", que tiene un caracter semirrelig!oso, ejecuta.!'_ 

do los mAs importantes deberes de procreación • 

. Los indios californianos bailan alrededor de la muchacha recién llegada a 
la pubertad, y Jos austral lanas en torno de Jos muchachos que serAn confirmados 
hombres. 

El culto al cuerpo en el trantismo representa una de las mAs profundas ave.!'_ 
turas de la cultura humana. El trantlsmo lleva a consecuencia extrema, Ja idea 
de que Ja santidad sólo es efectiva en un cuerpo "divino". 

Conservar el cuerpo en estado perfecto para facilitar Ja meditación y alca.!'_ 
zar Ja J iberaclón, es Ja propuesta del trantlsmo hlndG. El Hevrajra Tantra, el 
Buda (Bhagavan) proclama que sin un cuerpo perfectamente sano no se puede cono
cer Ja beatitud. 

La orientación de! trantlsmo afirma Ja experiencia total de la vida como -
parte integrante del Sadhana. La orientación del Hathayoga estA en dominar el 
cuerpo para transformarlo en cuerpo di vino. El trant!smo propone Ja unión de P!!, 
reja como cosa sagrada. La unión orglAstica tiene por finalidad Ja fecundidad -
universal (lluvia, cosechas, reba~os, mujeres). El término tantra alude también 
a la Idea de progreso, de maduración, en una relación dialéctica entre !nsight 
y la acción. 

"Tantra quiere decir continuidad. Desde el punto de vista tAntrlco, Ja --
unión es Ja Iluminación del inslght, de Ja comprensión, cuando dos cosas se --
aclaran siendo percibidas al mismo tiempo (parecerla haber algo en comGn con el 

insight psicoanalltico, Ja catarsis anal!tica y psicoanal!tica de Ja terapia), 
Jo que permite descubrir lo verdadero. 

Los Iniciadores en el trantismo expresan sus doctrinas en un lenguaje oscu

ro y slmbói ice. Se trata de: 
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A. Culto a la madre; 

B. El slmbolo de la mente Inconsciente; 

c. Slmbolos sexuales; 

O. El culto de los !dolos; 

E. Kundalini Sakti." (5) 

E. DANZAS EN GRECIA. 

Como todos los productos culturales, los orlgenes de la danza en Grecia fu~ 

ron rellglosos. La religión se hallaba lntlmamente ligada a los "corodlos" y a 

los coros clcllcos y dltirAmblcos en honor de los dioses. Una de las danzas m~s 

antiguas se denominaba "gnoslana". Según la leyenda fue tralda de Creta por Te.?_ 

ca. Era una danza de movimientos circulares y se efectuaba alrededor del altar 

a semejanza de las demAs danzas primitivas. 

Parece ser que en Grecia habla una cincuentena de danzas sagradas entre las 

cuales se destacaban las "emelias 11
, las 11 hipoquemos 11

• En esencia la emelia era 
la danza órfica, majestuosa, hecha para sostener el diAlogo con los dioses. Las 

hipoquemos eran particularmente m!micas y !!ricas. Sin perder nada de su carAc

ter rel lgioso, estaban en contacto mAs Intimo con el pueblo, que tenla el dere

cho de acompa~ar con gestos apropiados las evoluciones de los danzantes. Se de

nominaban glmnopedios todas las danzas que se ejecutaban con el cuerpo desnudo, 

pese a lo cual eran de una castidad impecable, casi deportiva, de ali! que tu-

vieran una gran aceptación en Esparta. También existlan en Grecia las danzas de 

las comitivas triunfales y las danzas funerarias que revest!an un carActer sin

gularmente solemne cuando el muerto era un héroe o un personaje !lustre. 

Todas estas danzas sagradas ten!an un idéntico tono de lentitud y gravedad, 

aunque algunas de ellas -imAgenes indiscutibles de la guerra- fuesen extremada

mente salvajes, como por ejemplo las que los coribantes, sacerdotes de Cibeles, 

ejecutaban en Creta. Ya fuesen rellgiosas, mil !tares u org!Astlcas, todas es-

tas danzas perdieron rApldamente lo que tenlan de bArbaro, porque Grecia ence

rraba en si misma una extraordinaria fuerza de humanización. Cuanto tocaba su 

senslbilldad lo ponla al alcance de todas las mentes por medio de la obra de 

arte. Era pues inevitable que, al cabo de cierto tiempo, la danza se viese tam

bién englobada en un vasto sistema "estético" que habla llegado a convertirse -

en la razón de ser en la ley viva del pals. 

(5) lb1dem, pp. 29 - 30. 
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F) DANZAS OCCIDENTALES Y DANZAS OR!ENTALES. 

El principio constructivo es Idéntico en todas las danzas occidentales al -
Igual que en todas las orientales. 

La danza occidental se caracteriza por el saltar y correr de Jos danzari--
nes, mientras que la danzarina oriental permanece en un mismo sitio girando al
rededor de si misma. 

La danza oriental utiliza principalmente brazos y manos, las cuales ejecu-
tan torsiones, signos pletóricos de slmbol lsmo sagrado con gran flexibilidad. 

La danza occidental se caracteriza por ser una combinación de rectas a dlf! 
rencia de la oriental, la cual emplea el lenguaje de las curvas y ondulaciones. 

·La espiral es la expresión mas pura de la danza orlentnl. 

La disciplina es el punto de contacto de ambas danzas aunque Ja disciplina 
de la danza occidental sea mas rigurosa que Ja oriental. 

G) DANZAS CERRADAS. 

Se caracterizan por: 
"- Balanceo-vaivén y suspensión. 
- Fluir del ritmo a través de los miembros. 
- Poseer calma y compostura. 
- Poseer gracia y del lcadeza. 
- Ideal estatico, quietud, balanceo arnlinlco. 

Constan de balanceo de cabeza, tronco, pelvis, giro de tronco y pelvis. Mo
vimientos ondulatorios, flexiones y extensiones de brazos, manos, dedos e lncl.!_ 
nactOn y estiramiento de rodl lla y ple. 

Ejemplo de este tipo de danza: 
--Danza del vientre: Danza en la cual se rota Ja pelvis, se realizan movi

mientos de vientre y caderas. Es sexual y Ja realizan mujeres simbolizan
do la vida y el crecimiento, en Nueva Guinea, Polinesia, Zanz!bar, Gre--
cl a y Japón. 

--Danza de giro: Es una danza de vértigo, real Izada en brazos abiertos y -
palmas hacia arriba. Se ejemplifica con la danza de los derviches." (6) 

(6) Ibídem, pp. 31 -32. 
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H) DANZA EN DESARMONIA CON EL CUERPO. 

Son danzas convulsivas. El movimiento del ba!larln es alocado y audaz. 

Un ejemplo de este tipo de danza son las que se practican en Asia, Cei tan 
y H!croneisa. 

1) DANZA DE EXPANSION O ABIERTAS. 

En estas danzas el cuerpo esta aL servicio del ritmo. Se golpea con el pie 
en el suelo y culmina con saltos. En Europa las practican los pueblos pastor!· 
les y montaneses (vascos, barbaras, escoseses). En Africa se realiza la danza 
saltada. 

J) DANZA DE PALMADA. 

Favoreece el desgaste del exceso de energla. Se practica en Nueva Zelanda y 
en la Antigua Grecia. 

K) DANZA DEL PASO LARGO. 

En grabados egipcios se observan figuras que elevan las piernas a 135 gra
. dos. Se las observa en vascos, catalanes, en el can-can de Parls, y en el no-
reste de Brasil. 

L) DANZA DE SALTO EN CUNCLILLAS. 

En Hungr(a, Franela, Inglaterra, Irlanda, Rusia (cosacos), etc .. 

M) DANZA DEL BRINCO. 

Se salta con uno y otro pie, por ejemplo leap-sklp-jump. 

N) DANZAS TERAPEUTICAS. 

Aparte de las dos lineas mencionadas -artlstica y orgiastica- existe una -
tercera Unea de la danza que tiene caracterlsticas comunes con las dos prime
ras. 

Son danzas terapéuticas: 
"Danzas curativas de los chamanes o médicos brujos, en especial del Asia, Afrl 
ca y Amazonas. 

Danzas terapéuticas egipcias para devolver la ferti l!dad a mujeres estériles 
(1.500 anos a. C.). 

Danzas curativas de los Delfos. 
Danzas galactogenas de algunas tribus africanas, para hacer descender la leche 
a las madres. 
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Danza del vientre, del Medio Oriente, para tonificar las funciones de la m2_ 

ternldad. 

Danzas de liberación de tensiones en diversos pueblos primitivos. 

Danzas terapéuticas de la psicoterapia contemporanea: danzaterapia o psico-

danza. 

El descenso de la identidad durante el trance de ciertas comunidades rel !

glosas, ensena a abandonarse en el éxtasis (prefiguración de la muerte), para 

renacer, renovado. As!, la conciencia de fugacidad deja de ser pavorosa, ya -

que se ha tenido por adelantado la vivencia de la Integración al cosmos. Es en 
este fondo filosófico exlstenclal en donde hay que descubrir el poder curativo 

del trance y su eficacia como técnica para el imlnar la angustia. 

Las danzas y dlsclpllnas de caracter religioso pueden agruparse en dos 

grandes categor!as: las que buscan la pérdida de la Identidad en el trance y -
las que, por el contrario, centran sus esfuerzos en la ldentlflcaclOn con la -

unidad Interna. 

A continuación se muestra en forma granea la acc!On de las danzas terapé.!!_ 

tlcas. 



PÍrdlda de Identidad para 
lnQrHar a una unidad ma
yor, la UNIDAD COSMICA 
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/ 

Aumenta de Identidad para 
Identificarse con lo 
UNIDAD INTERNA 

T'AI CHI CHUAN 

PSICODANZA 

Trance chamátlco 
Danra1 rltual11 primitiva• 
Vudd 
D1rvlcht1 giratoria• 
Ceremonias aurí 

Danza hindú 
Danza ballnosa 
Danza• de Paklatón 
Danza• de Indonesia 
Artoa marclal11 japonuao 

~~ 
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CUADRO DE LA EVOLUC ION DE LA DANZA SEGUll CURT SACHS 

EL PERIODO PROTOLITICO - CULTURAS BASICAS 

Primitivas culturas básicas 
Danza circular sin contacto 

CULTURAS BASICAS MEDIAS 
pigmeos Plgmoldes 

Panzas circular sin contacto 

Danzas animales Danzas convulsivas 

)JL TI HAS CULTURAS BAS 1 CAS 

rasmanoldes P,iustraloldcs 

Danza clrcul ar sin contacto 

Danzas animales Danzas serpentinas 

Danza sexo - Luna res 

EL PERIODO HESOLITICO - LAS CULTURAS OE TRIBU 

Primitivas culturas de tribu 

Totemlstas 
Danzas circulares 
Danzas animales 
Danzas fál feas 

Danzas de máscaras 

Prfml t lvos agrlcul tares 
Danzas circulares y corales 
Dobles cfrculos 
Danzas 1 una res 
Danzas fCtnebres 

, EL PERIODO PROTONEOLITICO - CULTURAS DE TRIBUS MEDIAS 

Cultura de animal de 
cuernos 
Danzas circulares 
Danzas animales 
Danzas de pareja 

EL PERIODO NEOLITICO PROPIO 

Ultima cultura agrícola 

Danza de varios cfrculos 

Hombres y mujeres en 
1 fneas opuestas 

La edad de 1 meta 1 UI timas cu 1 turas de tri bu 
Campesina 

Danzas con parejas mixtas 
Danza del abrazo 
Danza del galanteo 
Danza del vientre 
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r----1 DANZAS PRlttlTIVAS 1----~ 

Pagana y orgiástica (orienta .. 
cl6n dlonlsfaca) 

Danza del Paleolltlco y Neolltl
co. 
Danzas primitivas australianas y 
neozelandesas. 
Danzas del Congo, pigmeos 
(Afrlca). 
Danzas del Vudú, 
Bacanales romanas y lupercal las. 

11Bája Danza'' de la Edad Media 
Tarantela (Sur de !talla). 
Danzas brasllei'\as de Carnaval. 
Otros bat les tropicales (conga, 
bossa nova, cumbia). 
Bal les populares derivados del 
Jazz. 
Nuevos r 1 cmos pop u 1 a res (rock and 
roll, boogle·boogle, soul, beat), 

Artfstica (orientación apoll 
nea) 

-Danzas rftmlcas ceremoniales del 
antiguo Egipto. 

..Danzas hindúes, danza de Slva. 

·Danza de B 1rman1 a, Pak l s tán, Co
rea e Indonesia. 

-Al ta danza de la Edad Hcdla. 
-Danzas populares de Europa 

(vals). 
-Danzas clásicas, Rusia (tradl--
ción Dlagullev). 

-Danzas estétlco·plásticas moder
nas. 

CARACTERISTICAS 

Pslcol6gtcamente se vinculan con 
e 1 1nconsc1 ente 
Se relacionan con el trance musi 
cal. -
Despertar del eros colectivo. 
Eclosión de los Instintos. 
DesCenso de la Identidad. 
Fus Ión en una tata 11 dad mayor. 
Pérdida del limite corporal. 
Voluptuos ldad. 
Aumento de la capacidad de 
contacto. 

*Psicológicamente se vinculan con 
la conciencia. 

*Se re l ac 1 onan con e 1 reforzam ten 
to de la Identidad. -

*Conciencia aumentada de sr. 
*Personal lzaclón. 
*Refuerzo de 1 yo. 
*Al slamlento. 
*Control voluntario de los Impul

sos Instintivos. 
•Juicio de real !dad. 
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DANZAS 

T E R A P EU T 1 CA S 

00.·0anzas cura.tlvas de los médicos brujos del Asta 
y Afrlca. 

- Danzas terapéuticas egipcias para devolver la -
fertl l ldad a mujeres estériles (1.500 a. de C.). 

- Danzas curativas de Delfos. 

- Danzas galactógenas de algunas trlbus africanas 
para hacer descender la leche de las madres. 

- Danzas del vientre, del Medio Orlente, para to
nificar las funciones de la maternidad. 

- Danzas d~ l lberaci6n de tenslone~ en diversos -
pueblos Primitivos • 

.. Danzas terapéuticas de la psicoterapia contempo 
ránea: tepalcoterapia, danzaterapia y psicodan":' 
za. 

Tantrlsmo: 

• ' ' ' • ' o ' • '! ... ~~., 
\~althuna: 

Lleva a consecuencias extremas la Idea de 
que ta santidad sólo es efectiva en un 
"cuerpo dlvlno11 • 

Domina el cuerpo para transformarlo en 
cuerpo divino. 

GUERRERAS 

Es 1a técnica del amor ffslco como unt6n 
con la divinidad. 

Y ARTES HARCIALES¡ 

1 Japonesas: 

Chinas: 

11p(rrtcas11 

Karate 

J 1uj1 tsu 

T'al chl c'huan" (7) 

(7) lbldem, PAgs, 33-37, 
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1.2 EVOLUCION OE LA OANZA EN MEXICO. 

México es un pals de danzantes. Desde hace siglos son notables las practi

cas todas de este arte. 

La imagen y el concepto de la danza se concentra, dentro del conjunto de -

los dioses aztecas, Mecullxóchltl, dios joven que no sólo representaba la vit~ 

lldad de los Arboles, plantas y flores en su constante renacer y crecimiento, 

sino que simbolizaba y relacionaba los sentimientos amorosos con las manifest~ 

clones del canto, la música y la danza. Mecuilxóchitl se identificaba con Xo-

chipilli, "Prlnclpe de las Flores", quien tenla una compañera, Xochlquétzal, -

equivalente femenino de sus propias acciones y naturaleza. Xochipllll es asi-

mismo "el Sol naciente sentado en la tierra como un prlncipe de la bondad" y 

se relacionaba con las energlas y tendencias sexuales. 

Antes de la llegada de los españoles, todas las culturas que florecieron -

en el territorio nacional practicaban la danza, una danza de naturaleza ritual, 

sagrada que ponla énfasis en la perfección formal y técnica de coreograflas, -

disposición, pasos e interpretaciones, toda vez que continúan medios de vincu

lación con las distintas deidades y fuerzas que vigilaban al mismo tiempo la -

vida terrenal y la vida no-terrenal de los indlgenas. Pero la danza era asimi~ 

mo acción de artistas iniciados, de especialistas, no obstante que en las fes

tividades podrlan tomar parte danclsticamente miles de personas pertenecientes 

a la comunidad. El coreógrafo y el bailarlo eran profesionales. Quien sabia -

los secretos de la danza era considerado un 11Teoltécatl 11
, un 11 artista, disctp_!! 

lo, abundante, múltiple, inquieto y, con tal, se sabia capaz, se adiestra, es 

habi l." 

'Mediante rigurosa educación, eran transmitidas a las nuevas generaciones -

las nociones que sobre el cuerpo humano, el ejercicio flsico y las actitudes -

danclsticas hablan imperado durante muchos años. La mayorla de los aspectos de 

la danza indlgena ya era parte de .la tradición. Por las referencias documenta

les podemos inferir que estos lugares de danza, canto y por as! decirlo, "dis~ 

ño ritual" propiciaban hasta cierto punto la profesionalización de los partl-

cipantes, y que mediante el señalamiento y las enseñanzas que reclblan los jó

venes elegidos se hac!an distinciones que marcaban aún mas entre ellos las di

ferencias sociales y gremiales. 
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"Fray Bernardlno de Sahagún se refiere a la atención que los señores y gober· 

nadores dedicaban a la organización de los arel tos (danzas y canciones asoci.!'. 

das a las ceremonias y festividades), acontecimientos que eran de su plena 1!.! 

cumbencla." (8) 

Especial cuidado ponlan en escoger la música y letras que iban a uti 1 izar 

los cantores Incluso indicaban el tono. En seguida se ocupaban de que los ma

teriales de los instrumentos musicales (teponaztli), as! como de sus aditame!.'. 

tos (ull 1) fuesen res l stentes y de 1 a mejor cal !dad. E 1 señor también mandaba 

los meneos que hablan de haber en la ddnZa, los atavtos y divisas con que se 

hablan de componer los que danzaban. Como siguiente paso escogla a los intér

pretes de la música y señalaba a los gulas de la danza o baile. Cuando al fin 

sei'\,alaba el dla en que habr!a de Iniciarse la festividad, él mismo se ponla -

los atuendos Indispensables y correctos. La autoridad del ser1or se extendla -

hasta las gentes que habrlan de entrar en la danza o baile e incluso a la vi

gilancia estricta de que los movimientos, las actitudes y la 11 coreografta 11 se 

real Izaran como él deseaba y habla previamente instruido pues de otra manera 

tenla potestad para castigar con la muerte a los infractores descuidados. 

Factor fundamental para la creación y recreación de la danza lndlgena fue 

y sigue siendo el espacio. El espacio resulta tan importante para la danza I!.'. 

d!gena como lo es para la arquitectura, la escultura y la pintura mural, act.!_ 

vldades art!sticas que desarrollan plena y profundamente las culturas del Mé

xico Antiguo. 

En consideración de la idea que los aztecas sustentaban con respecto a que 

"los dioses eran la personificación de las actividades humanas" o bien la re-

presentación de las fuerzas manuales, sus diseños rituales consiguieron refle

jar, ya sea separadamente o en forma de unidad, esta situación religiosa. 

"El tratamiento del espacio en sus danzas ceremoniales seguramente Incluyó 

la influencia de esta concepción bas!ca. De la misma manera la noción tan --

arraigada del tiempo entre los aztecas, su sentido cósmico de la divisiones -

subdlovlslonales de estas "categorlas" tuvo por fuerza su equivalente en la m~ 

dlci6n de los lapsos coreograflcos. Es mas: el procedimiento conceptual-ritual 

lndlgena de unir tiempo y espacio coincide con espasmosa claridad son la natu-

(8) SahagCm, Fray Bernardino de. "Historia General de las Cosas de Nueva Espa
llil..." p. 471. 
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raleza misma de la danza, con el requerimiento absolutamente Indispensable en 
el hacer danc!stlco de que no se establezcan diferencias o separaciones entre 

un espacio y un tiempo, sino -que sobrevengan- espacios-tiempos en que se hun
den los fenómenos naturales y los hechos humanos, impregnAndose de las cual id2_ 

des propias de cada Jugar y de cada instan~e." (9) 

La naturaleza agr!cola de la vida comunitaria de las distintas culturas I!! 
dlgenas influyó enormemente en los movimientos "permisibles" para los cuerpos 
de los bailarines que tomaban parte de las ceremonias: como el universo mismo, 
los ciclos agrtcolas indicaban el eterno movimiento de astros, mundos, fuerzas 
y dioses. 

Este conjunto de circunstancias y actitudes culturales y sociales trajo -

con~igo, dentro de la actividad colectiva de cada comunidad, de cada nación i!l_ 

d!gena, el desarrollo de formas simbólicas especificas que en muchos casos al

canzaron su plenitud y su total vigencia en la mAs pura y operativa capacidad 
de abstracción. Muy poco se sabe todav!a, desde el punto de vista técnico-co-
reogrAfico, de la significación especifica que cada parte o miembro del cuerpo 

tendrta con relación a la "geografla 11 del universo, de las deidades o de sus -
representaciones en barro, piedra, 1 fnea y pintura pero resulta evidente que -
los antiguos mexicanos tuvieron gran aprecio por la slmbolog!a corporal y por 

ende de sus posibilidades y evidencias vinculadas a sus movimientos y no sólo 

eso. La división perfecta del universo, que deviene una cruz cuyos extremos -

son los puntos cardinales unidos en un 11 centro 11
1 indica que los indigenas est.!:'_ 

diaron con atención las "partes" del cuerpo humano y las posibilidades simb61.!. 
cas y motrices de cada uno de sus miembros. 

'.'La danza fue para nuestros antepasados ind!genas, mucho mAs que un arte o 

una actividad cotidiana: una representación del cosmos. De ah! que las activi

dades ind!genas hacia la danza, hasta Ja fecha, mantengan vigentes su enorme -
sensibilización y su profundo respeto. As! mismo, esta concepción cosmog6nioa 
y total de la danza permitió que todas sus referencias p!Asticas y pictóricas 
coincidieran en belleza, destreza y expresividad. 

En sus ceremonias y danzas, los antiguos pobladores del pa!s incluir!an la 
ligereza de Jos cuerpos, Ja expresividad de los atuendos, el respeto por las -

dignidades sociales y religiosas y los recursos f!sicos desarrollados por me--

(9) Dalla[, Alberto, "La Danza en México". Panorama de la danza en México. 
P~gs. 20 - 21. 
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dio de sus artes marciales y domésticas. También contar!an en las aptitudes -
del cuerpo sus nociones bien delimitadas de la división social del trabajo y -
de las ocupaciones. 

Aunque durante sus ceremonias se mdrcan con solemnidad las categorlas so-
ciales para establecer diferencias univocas entre nobles y plebeyos. la danza 
era para los lndlgenas un e1ercic10 sagrado que establec!a una comunicación C9_ 

lectiva en que se manifestaba no sólo la exaltación cosmogónica sino también. 
Ineludiblemente, la silenciosa opresión y los sufrimientos múltiples de la ge_ri_ 
te." (!O) 

En la actualidad sobreviven muchas formas prehistóricas aún en las modali
dades populares y espont~neas de la danza mexicana. Hay en ciertas actitudes -
organizativas de la fiesta religiosa del pueblo o villorrio; en la celebración 
de matrimonios, cumpleaños, recibimientos y otros actos importantes de la vida 
urbana; en la confección de reuniones y convites de la población mexicana ac-
tual, cierta 11 devociOn 11 que recuerda el respeto, la atención, la solemnidad, y 
hasta la rigidez religiosa y social que los antiguos mexicanos invertlan en -

sus propias ceremonias y fiestas. Los preparativos mismos de estas celebracio
nes son causa de atención y de esmerado servicio. Por otra parte, resultan --

obvias las semejanzas entre el orden y la disciplina que requieren, aún en la 
actualidad, las academias y escuelas de danza y las que se exig!an en los est!l_ 
blecimientos de aprendizaje ind!genas. 

Vistosa y pertinaz, la danza prehisp~nica -b~sicamente ritual y reiigiosa
debe haber pcsefdo vertientes domésticas y sensuales, producciones de una cul
tura solemne en sus aspectos generales pero lo suficientemente organizada como 
para ·no guardar prejuicios con respecto a las necesidades de expresión de la -
familia y la realeza. Los múltiples dioses del hogar requerlan de minúsculos -
ritos que se desarrollar!an al amparo de los cultos y h~bitos cotidianos. 

La mu 1 ti p 1ie1 dad de rutinas y códigos que se han 1 do incorporando a todas 
las modal 1dades y géneros danclsticos del México moderno y contempor~neo, par~ 
ce sobrevivir siempre un elemento que tiende a buscar Ja síntesis ya lograda, 
en el cenit de su desarrollo para las culturas prehisp~nicas. A veces es posi
ble explicar este prurito de abstracción, este anhelo de 11 forma decantada", e~ 
ta simbo! ización extrema gracias a la influencia directa de las manifestacio-
nes prehisp~nicas que en distintas épocas de la historia aflora a la realidad 

(10) lb1dem, P!gs. 22 - 23 - 24. 



- 21 -

artlstlca mexicana con sus lmpresonantes muestras de virtuosismo y colorido. 

En lo que a danzas pehlspanlcas se refiere, es obvio, que no se han logra

do reconstruir las piezas originales ya que se han extinguido los elementos que 

habrlan de indicar sus caracterlstlcas baslcas, sus procedimientos y sus "modos 

de acción". Las piezas han sufrido la pérdida paulatina de, por ejemplo, los m.« 

vlmlentos reiterativos de las piernas y de las plantas de los ples, los rltml-

cos y repetidos golpes sobre el suelo, las prolongadlslmas sesiones danclstlco

rltuales, las invocaciones mediante movimientos angulares, no curvos, de muchas 

partes del cuerpo; obviamente la audacia, la proeza, el sacrificio extremos ya 

no Imperan como en la antlgOedad • .También se han perdido, en parte, las enonnes 

muestras sociales de "espacio", de respeto y admiración por aquellos que repre

sentaban, por medio del tenaz y definitivo dominio de los movimientos de sus -

cuerpos, a la vez la dignidad y grandeza de una nación y de una cultura. Sin E!!!! 
bargo, queda el recurso de inventar y desarrollar nuevos sistemas de deducción 

y reconstrucción de los elementos de ese arte primordial del mundo prehlspanico. 

En el México lndlgena el guerrero era al mlsco tiempo el hombre de acción y 

el danzante. No se conoc!an ni la actitud ni el concepto de "lo gracioso" tal -

como lo buscan, practican y frecuentan ho d!a tanto espectadores como intérpre

tes de la danza. La admiración que el pueblo dedicaba a sus danzantes estaba r!'_ 

ferlda al vigor, a la heroicidad, a la audacia y efectividad dentro de los eJer 

ciclos danclstlcos. Todos estos códigos y Mbitos coreograficos han Ido desapa

reciendo a lo largo del tiempo pero aún hoy surgen Inesperadamente de nueva -

cuenta apenas un coreógrafo contemporaneo que descubre en la reproducción de -

la música lnd!gena ciertos visos de singularidad rltmica y de finura total. Asl 

mismo, los coreógrafos se han inspirado plastica y visualmente en las mani fest2_ 

clones artlstlcas antiguas. Esto ocurrió como costumbre durante el lapso de de

sarrollo de la danza moderna en México, ya en este siglo, pero aún en obras muy 

recientes puede apreciarse directamente la influencia indlgena. 

H.ls a!U del tema prehlspanlco se halla el valor social y religioso que los 

indlgenas concedlan a la danza. 

"Las Inclinaciones alegóricas de los conquistadores espa~oles sustituyeron 

a los actos rituales, a las impotentes ceremonias danclstlcas de los habl tantes 

prehlspanlcos del pa!s. Tras la paulatina "teatral izaclón" de la danza con fi-

nes danclsticos, la efervecencla y las habilidades del cuerpo se trasladaron P.E. 

coa poco a las modalidades espontaneas y populares. Y ali! quedaron encerra--

dos. Durante la Colonia, las entusiastas exploraciones danclsticas en comunlda-
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des indlgenas, en suburbios, en poblaciones alejadas de los centros religiosos 

adquieren visos diaból lcos y pecaminosos. Los indlgenas disfrazaron y re-inve!l_ 

taran sus cOdigos. Le pusieron mascaras a su antigua monumental idad. Las acci2_ 

nes danclsticas de los siglos XVI y XVII tendrlan que ser vigiladas y reglame!l_ 

tadas ya que eran óbice y daban pie al desbordamiento de ciertas pasiones y ª!:. 
titudes carnales. 

Resultó mas tranqul la la Incorporación de los ya establecidos bailables e!!_ 

ropeos a los salones de los españoles y criollos. Estos Mbitos danclstlcos se 

fueron lnbrincando a lo popular y a veces asumieron formas, modalidades, tona

das y actitudes francamente americanas. Resultó mas aceptable la vlgi lada enh~ 

braclón y el relativo de las modalidades populares españolas y locales en fíei 

tas, saraos y carnavales que la prolongación de las danzas indlgenas. Natur:'. 

mente, hasta .cierto grado de recreación y hasta cierto grado de regocijo. Los 

constantes visitas de compañlas teatrales, danclsticas y operlsticas, sobre t2_ 

do a la capital de la Nueva España, no sólo imponlan en el pals simbolismos y 

los mensajes de las autoridades centrales; también "reten!an", limitaban las 

ambiciones recreativas de una danza libre y "natural" para los pobladores ind.!. 

genas e Incluso para los mestizos. Con todo, estos últimos, siempre duchos y -

habilidosos, creaban sus propias formas de expresión danc!sticas a partir de -

lo que velan en los tablados y los escenarios, al grado de que muchas modal id! 

des europeas de danza popular vinieron a encontrar su mas notable y sabrosa e.!> 

presividad en América· y especlficamente en la Nueva España. Con todo, la Con-

quista española de ninguna manera acabó con las costumbres danclstlcas de los 

lnd!genas, ya que las vastlsimas celebraciones en las que este arte lntervenla 

de manera directa, sólo fueron anuladas, erradicadas y trasformadas en sus pu!'_ 

tos centrales, en su simbolismo "pagano". Aún dentro de la festividad religio

sa hay ritos que permanecieron de alguna manera "enmascarados". Muchas regio-

nes del pals, sin embargo, mantuvieron abiertamente sus elementos danclsticos 

originales y tal vez algunos códices, pasos y actitudes actuales son los mis-

mas que conocieron nuestros mas antiguos antepasados, principalmente en los en 

claves· periféricos de Mesoamérica." (11) 

Al respecto se hace necesario considerar que as! como existieron pueblos -

enteros "especialistas" en las artes y acciones militares, existieron también 

( 11) Carrasco, Pedro, "La sociedad mexicana antes de la Conquista". Historia 
General de México, Tomo !, Pág. 175. 
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núcleos profesionales de ritmos y diseños coreograficos indlgenas que viajaron 
hasta lugares distantes de sus lugares de origen en una especie de peregrina-
ción profesional que se realizaba a la manera de los actores y cómicos viajan
tes, errantes, trashumantes de la cultura occidental y cristiana. 

En su afan de erradicar las practicas paganas, los misioneros españoles 
"disfrazaron" algunas de las danzas originales y las orientaron hacia la adorE_ 
ción y los conocimientos del Dios y de los santos cristianos. También utiliza
ron las danzas para enseñar el idioma y el ritual católico de los españoles, -
as! como los pormenores y secuencias de su liturgia. Pero el proceso contrario 
también ocurrió. Los trabajos didacticos de los conquistadores no fueron sufi
cientes para evitar que algunas de las practicas danclsticas originales sobre
vivJeran calladas, y de esta manera los procedimientos de i;iertas danzas han -
resguardado su natural intensidad pagana. Por su parte, también han al !mentado 
y aderezado no sóio el arte coreogrHico vern!culo sino también la ilrica, la 
artesanla. la 1 iteratura. En efecto, en el México de hoy existe una enorme ga
ma de actividades danclsticas que expresan desde las m!s auténticas y autócto
nas rutinas hasta las mas sofisticadas combinaciones de modalidades antiguas y 
contempor!neas. La danza autóctona, aún rodeada de los pei igros de extinción y 
de tergiversación que hoy la acechan, es practicada por los grupos indlgenas -
con la devoción, la actitud, y los procedimientos religiosos de sus mas anti-
guas antepasados. Por su parte, las danzas vernaculas y folklóricas son suma-
mente apreciadas y frecuentadas por los campesinos y la clase media urbana a -
lo largo y a lo ancho del pals aunque estos géneros sufran inumerables cambios 
cuando las coreograflas se desplazan o trasladan de una generación a otra, de 
un sector a otro, de un 11 maestro 11 a otro. En México continuamente se llevan a 
cabo festivales y espectáculos de estos tipos de danza en los que es posible 
apreciar diversos grados de mistificación y hasta tergiversación fantasiosa de 
las coreograflas y diseños originales. 

Las danzas populares no sólo han surgido y han proliferado dla con dla de.!_ 
de el momento de la Conquista. 

Pals de fiesta, celebraciones y festividades, los habitantes de la Repübll 
ca Mexicana participaban, inventan, difunden, expanden y recrean continuamente 
sus ritos y modalidades de grupo, ya sea para presentarlas como espect!culos o 
bien como actividades normales dentro de cada comunidad, ciudad, pueblo, vili~ 

rrio, región, estado, etcétera. 
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"La contraparte del dominio religioso, moral y poi ltlco español sobreviene 

patente en la Nueva España al finalizar el siglo XVIII, aunque desde cien anos 

antes ya se practicaban en México *los llamados oratorios y los escapularios, 

de ceremonias pseudomAgicas y religiosas que se hallaban mezcladas con can~v, 

y bailes profanos*. La inquisición y las autoridades civiles tuvieron que agu

zar sus percepciones pollticas y de investigación al saber que proliferan sos

pechosos habitas danclsticos y celebraciones secretas de música y danza. Con-

tra le que se cree, los ojos de la autoridad novohlspana no tiene que penetrar 

en espacios demasiado inaccesibles o poco evidentes pues la 11 corrupci6n". bien 
entrado el siglo XVIII, ya so ha apoderado incluso de algunas de la reii-----

gión." ( 12) 

Esta tendencia al desenfreno, no es sino una sola de las caracterlsticas -

de la fuerza 1 iberadora de las prActicas danclstlcas, originalmente escenific~ 

clones y copias de las actividades del trabajo de la tierra o "del arte de ca

zar con arco y flecha", representaciones que los indlgenas canceran muy bien y 
que utilizaban tanto para la identificación comunitaria como para la aplica--

clón de sistemas ceremoniales o de domesticación de los dioses. Ocurren asimi~ 

mo desagulzados y situaciones extremas cuando a la danza se la deja en 1 iber-

tad para expresar otras energlas espontaneas y naturales, ya sea individuales 

y colectivas. Incluso han de surgir los Imprescindibles "especialistas" quie-

nes manifestaran mayores dotes y facilidades para entrar en contacto con las -

cualidades múltiples cie la danza. 

En la danza popular dieciochesca, tal como apunta José AntMio Robles Caj~ 

ro, las celebraciones secretas o casi secretas de bal les y cantos (todas el las 

perseguidas porque el Santo Oficio las consideró "delitos religiosos menores -

en la medida en que pod!an hacer peligrar las as! llamadas buenas costumbres ) 

sobreviven tres niveles de una burla cullanguera y tajante la critica pol ltica, 

la sAtira religiosa y el erotismo. El historiador menciona cuarenta bailes --

Identificados en los archivos inquisitoriales y menciona los *diez bailes mAs 

recurrentes, según la frecuencia y el orden cronológico de su aparición ( .... ) 

en la segunda mitad del siglo XVlll y los veinte primeros años del XIX ( .... ): 

el chuchumbé, el animal, el Pan de Manteca, la cosecha, el Pan de Jarabe, el -

jarabe gatuno, e!Toro Viejo y el Toro Nuevo (¿Torito?) y la balsa (vals) .... " 

(12) Gonzalez, Pablo, "La literatura perseguida en la crisis de la Colonia". 
PAg. 80. 
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La fuerza y la Intensidad de estos bailes permite distinguir un prurito de 

liberación y una incl !nación a establecer en costumbres y celebraciones un am

bito de flexibilidad social. Como se las mas antiguas tendencias de la practi
ca danc!stica prehispanica se hubiese transmitido subterraneamente, los bailes 
populares pecaminosos y semipecaminosos invierten los términos del 11 esmero" r~ 

ligioso y moral puesto en prktica por los primeros misionesros: el baile es-
pontaneo y a las danzas rituales y ancestrales es necesario el traerles todo -
afan didktico. Que florezcan en su pleno vigor y le permitan al cuerpo la reE_ 
lización de sus impulsos; que aquello tacticamente prohibido por las estructu
ras pollticas, religiosas, culturales y sociales hallen su cauce de expresión 
en las practicas danclsticas; que las danzas mismas y sus formas de acción re
presenten las intensidades de una sociedad reprimida y de una circunstancia -

histórica transitoria. 

Con todo, buen cuidado tuvieron los numerosos núcleos organizados civllme!!. 
te de solventar a los que, por azares y la tradición, se hablan convertido, -

con el andar del tiempo, en profesionales de la danza, el canto1 el especti'icu
lo. Las celebraciones en la Nueva España converg!an en lo religioso y lo artl.!_ 
tico, de tal manera que los pocos *especialistas* en la materia (danzantes, mE_ 

estros de danza 1 mGs ices, actores, etc.), fueran indtgenas, mestizos o españo
les, resultaban sumamente apreciados, como ocurre en toda sociedad, conglomer~ 
do, clase social o grupo que se respete lo suficiente a s! mismo. Durante ma-
trlmonios, bautizos, aniversarios y todo tipo de festividades eran requeridos 
y hasta exigidos los servicios de estos artistas, en tal forma que se asegura
ban sus funciones y actividades incluso con tratamientos y documentos legales. 

':Los personajes y artistas que al principio surgieron en las compañ!as teE_ 
trates habr!ar. de sufrir enormes l lmifaciones, entre el las las Inconveniencias 
propias de las instalaciones, ya que muchas de éstas sólo eran adaptaciones a 
patios y edificios de enseñanza, no obstante que siendo la moda española, en -
México se convirtieron *corrales* en *cómodos teatros del arte y de la Corte* 
y como las rentas que dejaban las representaciones teatrales no eran despreci~ 
bles, antes de 1750 se construyó "un cuarto definitivo Coliseo11

1 el mismo que 
con el nombre de El Principal habr!a de existir hasta el siglo XIX. La l icen-
cla pra ese proyecto se obtuvo el 6. de febrero de 1752, fecha en que al fin se 

permitió el derribo de las casas có
0

ntiguas a las Instalaciones teatrales que -
incomodaban y obstruian el buen funcionamiento del escenario. 
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Dichas casas estaban ubicadas frente a la de !rolo, en la calle que hasta 

entonces se llamó del Colegio de las Niñas, y del Coliseo Nuevo, que conserva 

hasta hoy aquella en que estuvo la entrada del tercer teatro. 

Puede apreciarse que para 1756 la especialización del bailar!n deviene mo

dalidad ganada a la improvisación art!stica que por razones naturales habla s.!_ 

do normal hasta entrado el siglo XV!. 

Para estas fechas ocurre en México un fenómeno esperado desde que desapar_<?. 

cleron las escuelas especializadas de danza y cantlcos de la época prehispan.!_ 

ca: los bailarines recuperan su categorla profesional. Aún dentro del gremio o 

grupo de los actores, los bailarines estaran por obligación enterados para re~ 

l izar las tareas que les corresponden. En este sentido, asume la danza teatral 

una organización idéntica a la de las grandes ccmpañ!as de Opera europeas, las 

cuales desarrollaron simultaneamente las dotes y actividades de la danza y de 

la música del teatro y del canto de los ambitos de un espectkulo total. Pos-

terlormente habran de brotar las compañlas de danza, las troupes y, en su mod~ 

lldad netamente española, las compañia de zarzuela, en las que comúnmente que

daban incorporados bailadores y bailarines de tipo popular." (13) 

En la actualidad resulta facil descubrir muchlslmas formas y variad!simas 

especies de expresiones danclstlcas bien asimimlladas a los escenarios, pistas, 

tinglados y cabarets mexicanos: revista ~usical, sainete, zarzuela, género ch.!_ 

ca, comedia musical, show, etc. Estas modal ldades y expresiones llan aparecido 

y florecido a lo largo de cuatro siglos y algunas de ellas mantuvieron abier-

tas las expectativas de la población hasta las primeras visitas de los artis-

tas del ballet, de los espectaculos de la ópera y la irrupción, en el siglo XX, 

de las danzas modernas y contemporanea. Con todo, la dureza con la que los es

pañoles "tratan" a las formas, actividades y manifestaciones danc!sticas in--

vlerten los términos: duramte la Colonia se pierde el sentido sagrado del pro

fesional de la danza. También se llega al extremo opuesto: el bailar!n profe-

slonal popular es "mal visto" y despreciado. Sólo los diestros amateurs del -

bal le de salón, en las casas de buena familia, poseen, para los criterios de -

la época colonial, suficientes dotes y derechos para ejercer su actividad. 

Esta actitud va acampanada de la tradicional colección de perjuicios en -

torno al "trabajador" de la danza: quien se entrega a las l lbertedes de la ac-

(13) Dalla!, Alberto, op. cit., Pags. 38 - 39. 
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tlvidad estA expuesto a dejarse llevar por los ejercicios mAs variados del cueE_ 
po. Y aqul aparecerla la intervención de fuerzas a veces incontrolables. MAs -
apto y mesurado resultara al coreógrafo. quien para las festividades ordena y -

organiza; sabio entre los sabios, sabe imponer los limites de aquellas diversi.<?. 
nes que, en un diseño lleno de significaciones concretas, establecen los cAno-
nes para la fiesta o celebración. Este profesional Incluso escogerA tos *ofi--
ciantes• que garanticen decencia, 1 impieza de objetivos, buena interpretación. 
Cuando al coreógrafo *presta sus servicios*, las familias celebrantes resu!ta-
rAn observadores fletes de la pieza de la ce!ebr.ci6n. Se trata de criollos ac.'?. 
modados. ConstruirAn un público atento y, cuando mucho, una vez terminada lo -
*representaci6n* danc1stica, se presentar~n a *bailar las obras que son de in-

cumb~ncia, lugar y alcurnia•. 

Por otra parte, siempre lo harAn dentro de las cuatro paredes de las mansi.<?. 
nes que les son propias, Jam!s en plazas o reuniones populares. El Conde de la 
Cortina explica en 1845 tas *Tajantes• diferencias entre lo que él cree incu!-
tas prActicas de numerosos grupos y refinados hAbitos de unos pocos. Con el pr~ 
texto de una definición. avanzan sus prejuicios: 

"DANZA, BAILE. La danza pertenece a los usos y costumbres de una na
ción; el baile es el resultado de ciertas reglas, dictadas por la -
observación y fundadas en el buen gusto. La danza trae consigo la -
idea de la falta de civilización, al paso que el baile hace conce-

bir la idea de la cultura y de la dulzura de costumbres. 

Aquella comprende a un número indeterminado de personas, porque es 

puramente un acto de nacional !dad; éste no admite mAs que un número 
determinado, según lo prescriben las reglas del arte. Oec irnos 1 as -
danzas de los indios, de los Arabes, de los chinos, y no de los bal 
les. Meter a uno en la danza, esto es, en un asunto en que intervi~ 

nen muchos. Llamamos danza prima a la que usan los gal legos, porque 
es propiamente la danza que ten!an en tiempos antiguos, y pertenece 
a los usos y costumbres peculiares de aquellos habitnates. Fina!men 
te, llamamos danza al conjunto de perzonas que bailan, imitando --
cualquier danza antigua. 

Las diferencias, apartamientos y discriminaciones, en la actualidad, ocu-

rren en cuanto a los géneros danc!sticos, los cuales, generalmente, s! se lde!! 
tifican, en México, con las clases sociales. A pesar de que casi todos los ar 
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tlstas y creadores mexicanos auténticamente profesionales provienen de la cla
se media, las Inclinaciones y ejercicios por y de la danza clAsica no dejan de 
Indicar cierta aspiración aristocratizante, sobre todo en las academias parti
culares de este género. Con muy reducidos proyectos y posibilidades de que sus 
hijas lleguen a ser bailarinas profesionales, la alta clase media metropolita
na, en México, hace que las niñas *tomen clases de baile* como un signo de --

*distinción* pues tanto la danza folklórica como las modernas y contemporAnea, 
son *para chusma* o, cuando menos, para la gente *demasiado liberada*. 

En la actualidad ambos términos, baile y danza, implican lo mismo, aunque 
por costumbre local se asigne la palabra baile a situaciones sociales mAs es-
pontAneas y localizadas. Por ejemplo, para suscitar una especie de *clasif1ca
cl6n~ de tiempo técnico, en el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Danza -
Popular Mexicana (FONADAN) se aduce una marcada diferencia entre danza y bai-
le. La primera posee un origen y por tanto una serle de motivaciones de naturE_ 
leza religiosa y se ejercita durante las ceremonias; la danza es dueña de una 
coreografla muy propia y la monta y transmite un •maestro• que la sabe de la -
misma manera que un coreógrafo monta una pieza de ballet. El baile, en cambio, 

es una acción, una actividad de tipo social: se ejecuta en las fiestas seculE_ 
res, en los casamientos, bautizos; jamas se enseña por medio de UIJLrlaestro sino 
que se aprende por Imitación. En esta liltlma experiencia surge el bailador que 

posea mAs aptitudes y talento para ejecutar el baile de mejor manera. En la 
danza Interviene la tradición; en el baile la espontaneidad, la alegria, el 

afán gregario (por ello casi siempre se practica por parejas). Sin embargo, 
cualquier distinción entre los términos danza y baile es, en la actualidad, de 
naturaleza netamente coloquial. 

La danza teatral, en la Colonia, recibe apoyos o vapuleos seglin el carAc-
ter y la cultura que poseyeran los virreyes y virreinas. En general, el arte -
de la danza fue considerado acompañante de las obras de teatro y de Opera pero 
hay varios periodos en la historia de los espectAculos novohlspanos en que las 
compañlas de ballet logran consolidarse. Asimismo, algunos maestros del arte -
danclstico logran establecer escuelas encaminadas a iniciar, preparar y desa-
rrollar las habilidades de los ballaril_!es." (14) 

A partir de 1730, seglin Ramos Smith, comienzan las fuentes a mencionar bal 

tarines en el Coleseo: "Juan de Castro y sus cuatro hijos; mAs tarde Ana Maria 
de Castro" y hasta un •maestro de danza•: Joseph Pisan!, milanés. Los periódi-

(14) !bldem, PAgs. 41 - 42 - 43. 
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cos comienzan a resenar interpretaciones y obras. "En 1779 se presentó en •' -
Coliseo una bailarina procedente de Cuba" pero no tuvo éxito. 

La introducción del ballet en la Nueva Espana -comenta Ramos Smith se lle
va a cabo en 17B6, aunque se han encontrado pruebas de que ya desde los anos -
1776-17BO se reconoc!a este tip6 de danza, y de que el Coliseo contaba con una 
companta de bailarines. Los primeros en asentar el género fueron Peregrino Tu!: 
ch! y José Sabella Morall, matrimonio proveniente de Europa. Morali fue autor 

de muchos ballets, y sus ensenanzas, con las de Turchi, produjeron, en unos -
cuantos anos, la primera generación de bailarines que tuvo la Nueva Espana. M~ 
rali trabaja en varias ciudades del virreinato, pleitea con autoridades y adm.!. 
nistradores y entrena gente, entre ellos a las bailarinas Joaquina Ortiz, Ger
trydis Araona y las hermanas Arcilles. Aunque obviamente la danza clAsica de -
la época no tiene espacio donde lucirse y expanderse, estos personajes, o bien 
bri 1 lan por momentos y espectAculos y desaparecen, o bien forman parte de pe-
quenas compan!as que acampanan a i;antantes de diversos géneros. 

Estos primeros anos de ballet en la Nueva Espana -afirma Ramos Smith- fue
ron muy dif!ciles y accidentados. En esta época, cualquier acontecimiento rel.!. 
gloso, c!vico y hasta privado repercut!a en el teatro, provocando la suspen--
sión de las funciones con la consiguiente quiebra de los asentistas ... Los pr.!. 
meros ailos de la década de 17BO hablan sido pésimos para el teatro, en espe--
cial el de 1784, a causa de pestes, novenarios, enfermedades y muertes. Aún -
as!, el virrey Bernardo de G!lvez apoya las actividades ballet!sticas, legisla 
sobre las danzas permisibles ("Entremeses, Bayles, Saynetes, Zapateados ,Pete
neras, Boleros, Trianas, Gaitas, Fandanguillos, Tonadillas, Fandango, Seguidi
lla.s, etc.") y ordena que se reestructure el escenario del Col !seo. 

"La apertura de diversos coliseos en Puebla, Guanajuato, Guadalajara, Ve--
racruz y Ourango permite que en nuevos escenarios luzcan 

variantes danzas de corte, cuyos nombres indican mestizaje e Influen
cia negra, especialmente en el caso del Minuet. Se bailaron alemana-
das, Contradanza, Baile inglés, Polca, Minuet Alemanado, Minuet Cam-
pestre, Minuet de la Corte, Minuet Afandangado, Minuet Cangó o Congot 
y Minuet Tachet." ( 15) 

"En 17B5 llega a la ciudad de México el bailarln, coreógrafo y maestro it! 
llano Gerónimo Marani, alrededor del artista y su esposa se organizó una campa 
( 15) Ramos, Maya. "La danza en México durante la época colonia!". pp. 104. -
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nta en la que participaron también Turchi y Morali, as! como bailarines y bail! 

rinas mexicanas. Los géneros que practicaba la compan!a eran: danza popular -me

xicana y espanola-, danzas de corte y ballet -llamado "baile Italiano"-. A los -

ballets se les llamaba "balletes* o "bailes pantomlmicos"." (16) 

"Después de la gestión del virrey Revil lagigedo decaen las actividades del 

Coliseo pero con Juan Medina y el ballet de acción se inicia el *periodo mas br.!. 

liante del ballet en la Nueva España* (1796 - 1806)." (17) 

Medina era español y poco se sabe de su vida en Europa, en México, aunque -

sobreviene cierta rivalidad entre Medina y Moral i, ocupa *los puestos de primer 

ballarln y maestro* y es tal su auge art!stico que para 1806 documenta la renta 

del Coliseo por seis años. Montó muchos espectaculos, llega a hacerse famoso en 

la ca~ltal y las principales ciudades de provincia y su declinación como artista 

coincide con ia agudización de la crisis politice-social de la Nueva España. --

Aparte México alcanza su Independencia poi !tlca en 1821. Sin embargo, las inter
venciones ininterrumpidas que comenzan a sufrir en suelo y carne propios no ---
únicamente son de lndole militar y económica. Los atavares danc!sticos, los íres 

y venires de las modalidades musicales y de los pasos y coreograf!as indican que 

las dificultades para que surja una danz• teatral "culta", propia, auténtica, n! 

tura! y directa en México, corren paralelas a las dificultades poi !tlcas y soci.!!_ 

les a las que debe enfrentarse la joven nación. Con todo, hay una tendencia nat!!_ 

ral en el mexicano, principalmente en los conglomerados de la clase media, el -

lumpen y el proletariado, de celebrar sus fiestas y de conmemorar sus fechas im

portantes mediante la practica esponta11ea y autosugestiva de la danza. Los rit

mos y las danzas populares proliferan, fructifican y dan pie al regodeo coreogr! 

fice colectivo. Es ésta una inclinación que se ha vigorizado a lo largo de va--

rios siglos, a medida que se han ampliado y también vigorizado los procesos de 
urbanización e Industrialización. Por su parte, los campesinos de unpa!s -muchos 

de los cuales conservan relativamente puras su sangre y cultura ind!genas- han -
prolongado las actividades danclsticas en las celebraciones propias de cada re-

gión. Esta sabia e Intachable conducta ha sido ejemplar durante muchos siglos. 

Oe ah! nuestras inclinaciones ptir la danza folklórica y vernaculas: en algo 

nos acercan a la trascendente consistencia cultural de nuestros antepasados in-

dlgenas. En el territorio nacional deben existir en la actualidad por lo menos -

quince mil danzas b!sicamente *originales* y tal vez otro tanto de recreaciones 

( 16) lbldem, PAg 10g. 
(17) lbldem, PAg 147. 
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y varlaclones pues en cada municipio aparecen o se sabe de la existencia de dos 
o tres piezas danctsticas *naticas* o combinaciones de el las, 

Por lo visto, la academia de Pauret lleno el hueco dejado por los pocos ma

estros de danza de la época colonial. Los criticas de teatro, atentos, o! ieron 
la necesidad de los manesteres de la nueva instituciOn porque sablan que este t.!. 
pode academias eran el semillero ú_oico para la danza teatral. Hara que conside

rar asimismo que el púbi ico amaba con profundidad, esmero y asiduidad el teatro 
musical y los distintos géneros que se ofreclan en los escenarios mexicanos: za;: 
zuela, ópera, ballet, revista, tanda, etc. Aunque la danza clasica en México dl~ 
taba mucho de poseer el resplandor y profesionalidad europeas, si lograba entu-
s iasmar a los espectadores. 

·Con audacia dentro de las limitaciones expuestas, se montaban obras de dan
za que mantuvieran contentos a los espectadores. 

Algunas de ellas habran sldo remedos de las originales, otras mas bien mez
cladas de la coreograffa europea con variaciones y aditamentos mexicanos y otras, 
al fin, auténticas fantaslas de extracción nativa. 11 Durante los primeros meses -
de 1826, se hablan presentado los slgulentes *bailes* en el escenario del Teatro 
Prlnclpal: 

Los hermanos enemigos, La nrna guardada o El novio despedido, Zéflro y 

Flora, El fanatice por el baile, Los celos de Serrallo, Las bodas de 
Camacho, Ni amor se libra de amor, La herolna americana y otros." (18) 

En los primeros afias del México independiente, importaban, antes que nada, 
el teatro y las actividades teatrales. Públicos, cr1ticos y artistas lo sablan o, 
por lp menos, lo sent1an. Los objetivos esenciales de sus desvelos se centraba -
en una tarea única: que no decayeran las acciones del espectAculo. 

El amor y la devociOn por las bailarinas mas destacadas fue en el siglo XIX, 
como ahora, caracterlsticas de púb! leos sensibles y maduros. La belleza de Ja -
bailarina y su desempeño en el foro; su capacidad interpretativa y sus discipli
nas formal y técnicas, les abrlan a un mundo de aplausos y cariño. De la acade-
mia Pauret surgieron seguramente virtuosas y bellas bailarinas, de la misma man~ 
raque de las sabias enseñanzas de Juan Medina surgiera Cecilia Ortiz "excelente 
bailarina, hermosa mujer, alta y de bella figura•. Pauret formó a doña Maria de 

Jesús Moctezuma, "Chucha", quien destacó des<le la edad de siete años. 

(18) De Olivarrla, Enrique, "Reseña Histórica del Teatro en México". Pag. 216. 
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Podr!a pensarse que en esos tiempos de gran comedimento y admiración hacia 

las expresiones art!sticas europeas el público mexicano se inclinara por las dQ 
tes de una bailarina sólo por sustituir con rapidez a las anteriores artistas -
españolas y francesas por una bailarina mexicana que, si bien no respond!a to-

talmente al ideal balletlstico, su extracción nacional garantizaba su *coloca-
ción* en el sitio de honor. Pero no es as!. Doña Maria de Jesús Moctezuma res-

pond!a *objetivamente* a los requerimientos de público, género, época y lugar. 

"Cuando el ejército norteamericano ocupa la capital de la República, "Chu

cha" se desplaza hasta la ciudad de Guanajuato. Ali! todos los mineros encei .,, 
dos en las cavernas de la tierra, sal !an en las noches de teatro, a recrearse 
con la méglca muchacha, que la tempestad dela guerra habla arrojado en medio de 
sus montañas de oro y plata. 

·cuando 11 Chucha 11 regresa a bailar al Teatro Nacional de la Ciudad de México, 

ya esta hecha. Es una bailarina docta. Tal vez una virtuosa. 

El público del siglo XIX no sólo 11preciaba y gozaba los números de danza -
teatral que los profesionales le brindaban. Por los mismos años de esplendor de 
la Moctezuma se iniciaban, *por primera vez con caracter públ tea*, en el mismo -

Teatro Principal, los bailarines de mAscaras y resultan tan atractivos que los -
asistentes, con tal de garantizar su incorporación a la vida urbana, los dejan -
*bien concurridos, elegantes y ordenados*. Otros sectores criticas se adhieren a 
los festejos danc! sticos, pues la mascarada *obtuvo boga grande -también- en -
una casa de la 1a. calle de San Francisco, el gran programa art!stico formado -
por el pintor Calyo*. Por otra part~. paralelamente a los géneros teatrales, la 
danza popular segu!a adelantando en el campo y las ciudades de provincia, *mexi
canizAndose* por impulso natural, invadiendo por la fuerza de la celebración pi!!_ 
zas, "tablados, festividades y fiestas; y los ojos Avidos de los ciudadanos esta
blec!an relaciones nuevas con la danza." ( 19) 

La danza popular mexicana de la época retoma las energ!as perdidas durante 
la Colonia. Por una parte, música y baile sirven para identificar la nueva naciQ 
nalidad; por la otra, para contar y bailar los triunfos de bandos y partidos. 

Durante todo el agitado siglo XIX sobrevienen este tipo de mancuernas vio-
lencia-creaci6n: hay polkos que respingan, fiestas y canciones que casi se esp~ 
ran bandos contrarios a la mitad de las batallas, en plena sierra, y piezas musí 
cales y danc!sticas que delatan y abanderan incl inacfones poi !ticas e ideológi--=-

(19) Dallal, Alberto, op. cit-, PAgs. 53 - 54 - 55. 
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cas. HabrA que recordar que al comenzar la guerra de Independencia, los señala-

mientas en contra de la *balsa*, •valse* y de la contradanza porque se trataba 
de ritmos e *invenciones ultraindecentes que la diab6lica Francia nos introdujo*. 

Sin embargo, veinte años después de lograda la Independencia, México no en
tiende cabalmente que las expresiones culturales, entre ellas las actividades -
danc!sticas, constituyen uno de los mejores niveles de unión y de comprensi6n e!'. 
tre las variadas, distantes y distintas regiones de la República. Por esta fecha 
aún no se lnlca el registro de las danzas vernAculas, autóctonas y regionales y 
aún no se aplican medidas para realizar un inventarlo de las festividades loca-
les, no obstante que las autoridades conectan la enorme gala de posibilidades y 
ventajas pol!ticas y administrativas que esta labor entraña. Tan ocupados se ha
llaron los sucesivos gobiernos de la nación, a partir de 1821, para salvaguardar 
la integridad territorial del pa!s, que poco o ningún caso hicieron para apre--
slar medidas generales que tendieran a proporcionar la apl icaci6n de un lenguaje 
cultural común y aglutinante. Al perderse, en 1847 y 1848, poco mAs de la mitad 

del territorio nacional, comenzaron a descubrirse las ralees hist6ricas y cultu
rales de la personalidad social. Era tal vez; demasiado tarde. Sin embargo, los 
acontecimientos poi !tices señalaban ya la necesidad de sostener y apoyar a gobeE_ 
nantes que no centraran su admin i straci6n exclusivamente en asuntos mi 1 i tares y 
hacendatarios, toda vez que México no podr!a, de esta manera, instaurarse defln_!. 
tivamente como nación. 

A pesar de los cuidados de algunos cronistas e intelectuales ae la época, -
la danza de los ind!genas era prActicamente desconocida para los habitantes de -
la nueva Repúbl lea. Las danzas populares urbanas también sufrlan de la desestlm~ 
ción, por lo menos, de los periodistas y poetas, quienes, como la Inquislcl6n, -

aceptan el arte de Terps!cope s6Jo como una expresi6n escénica, debidamente fun
damentada y acorralada por las lufes del foro y bajo la égida de los directores 
profesionales. Aja libre prActica de los bailes populares se le achaca todav!a -
en este periodo histórico el estigma de construir acompañamiento y ritmo de de_:;_ 
manes y libertades de nefastas consecuencias. "El mismlsimo don Guillermo Prie-
to, 11 Fidel 11

, a la vez que nos ofrece un. brillante cuadro de costumbres, nos rev~ 
la su aversión por las actitudes y los ritmos que, venidos de Europa, dejan a -
las danzas populares, en Ja zona Intermedia del disgusto pues en la primera mi-
tad del siglo XIX Jos mexicanos no conocemos a fondo las del lelas de nuestras -
danzas vernAcuias y regionales pero tampoco aceptamos por completo Ja algarabia 
de Jos ritmos populares que •suelen venirnos de Europa•: 
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Alborotando conciencias 

Y asustando a los papas, 

Bailador y subversivo 

Se presenta el Carnaval. 

iEl Carnaval! sueno de oro 

De la gente de ultramar ... 

"Fidel" reflexiona en torno a los desaguisados comerciales que el carnaval 

propicia y al referirse a las vestimentas y los distintos disfraces, m~scaras y 

enseres que se utilizan en la celebración, describe: 

Deslle el portal del Correo, 

Y del Refugio al Portal, 

De techo en techo se miran 

Farolillos relumbrar, 

Donde se alquilan disfraces, 

Que suspendidos est&n 

En las paredes, y logran 

Las conciencias perturban •.• 

En seguida se refiere a la oportunidad del pueblo para olvidarse de si y r~ 

flejar en la celebración sus consiguientes imagenes: 

Tunicela, plumas, gentes 

De casa de vecindad. 

Las mascaras atraviesan 

Entre los que son de paz, 

Esto es, maridos uraños, 
Gente quieta y monacal, 

Cesantes pobres, que pecan 

De una manera menta 1 ••• 

Militares, licenciados 

Sin bufetes y sin pan, 

Pero bufando de rabi a 

Contra la arbitrariedad; 

Y el pueblo, que aunque en palacio 

Mira siempre el Carnaval, 
En cada esperanza un i anee, 

Y en cada héroe un disfraz: 

El, Disfrazado de gente 

De buen gusto, alla se va ... 
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Y tras explicar la hecatombe que sobreviene en algunas familias prototlpi-
cas, nos ofrece una visiOn de las *voluptuosidades* que se desatan en un teatro: 

Enmedlo A la sala chillan, 
Dicen que como en Europa: 
Siete parejas teribles 
De estrangeros que alborotan 
Con su canean y sus dengues, 

iEs ilustración muy mona! 
Ilustración de patente, 
Y de el los hechos una bota. 
iQué e~briaguez! -iAy y qué gentes 
Suelen venirnos de Europa! 
Suena la música alegre. 
Se oye irritante la polka, 
Y as! como el remolino 
Alza del suelo las hojas, 
Y las arrastra inconstante, 
Las mueve y amontona 
As 1 confusa se agita 
Esa concurrencia loca ... " (20) 

Durante casi todo el siglo XIX, en lo que a danza se refiere, entre los me
xicanos no hay unidad pero si lucha de-contrarios. La música, la ! !rica y la da!)_ 
za populares son conductos de la expresión art!stica. Todav!a no existe el terr~ 
no adecuado para que surja y florezca una manifestación danclstica nacional úni· 
ca y exclusiva, *culta* y referencial; todos los productos son populares y se r~ 

fieren a la lucha que tienes que librar la nación para especificar, de manera n!'_ 
clona!, ambientes, situaciones, conductas, influjos y existencias netamente mexj_ 
canos. Todavla ponen frases y palabras a los mAs cercanos parientes musicales de 
fuera para que surjan el canto y la danza, *de aqut •. Y es éste el acervo que -
quedarA registrado, incorporado al ·~urgir la República Restaurada y al instalar
se el Porfiriato. 

La República Restaurada (1867) trae consigo la posibilidad de exponer sin -

tanto contratiem~o la danza teatral. Sobre todo a partir de 1877 (primer gobier-

(20) "Fidel", "El Carnaval". El album mexicano. PAgs. 179 - 182. 
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no de Porfirio D!az) comienzan a visitarnos, con mayor efectividad y asiduidad, 

las compai'l!as de ópera extranjeras, principalmente francesas, italianas y espa

i'lolas. La critica y la relatarla period!stica de la época se vuelcan sobre las 

modalidades danclsticas de la ópera, la zarzuela y la opereta, toda vez que en 

la primera eran frecuentes los cuerpos de baile; en todas, los aficionados y ei 
gran público buscaban ei lucimiento danc!stico de cantantes y artistas, no obs

tante su evidente alejamiento de una prktica profesional rigurosa de la danza. 
Bastaban un buen sistema de habilidad expresiva corporal y la suficiente gracia 

interpretativa para satisfacer ias demandas del gusto. 

M~s tarde ser~n las clases altas las avocadas a aprovechar los aspectos fo_r: 

males del *baile* para hacer ostentación de adornos, poder, cursilerla y mal -
gusto. Asimismo, para comprobar su irreversible afAn de poder y sojuzgamiento. 

El alfabeto musical artlstico-popular de México ha de establecerse a partir 

de estas épocas. Se asentaban s1mult~neamente la República. la cultura y el *Ar

te culto*. programado. La Pax Porfiriana serv1rA, entre otras cosas, para mirar 
y admirar la prollfica creatividad popular en las canciones y las danzas. La nu~ 
va clase media •asentara• las modalidades ya existentes e inventarA otras sin -

menospreciar a las primeras. Se busca lo francés y lo europeo por arriba pero -

por abajo brota, surge, rige, se expande y recrea lo mexicano. Esto no significa 
que la danza mexicana no suba hasta las instancias oficiales y artlsticas; y que 

no busque, como la literatura una muy necesaria solidaridad continental. Don Po.!:. 

firio escucha recitaciones y admira danzas regionales en los fines de curso esc.Q_ 

lares e lgnaguraciones. Y en el Arbeu la orquesta de Zapata era también muy ---
aplaudida en sus danzones y demAs aires cubanos ... l'\unque en ocasiones resulte -

superficial y clasista *la mexicanidad* dancistica y musical de la época extrae 

ciertos rasgos del mexicano que son de él y de nadie mas; y habran de populari-

zar, ahora si para siempre, ciertos códigos y procedimientos que culminarAn en -
el surgimiento del corrido y en la incorporación definitiva a la cultura de Méx.!_ 

co de las danzas folklóricas y de las danzas populares urbanas. El surgimiento -
del nacionalismo musical mexicano del siglo XX estA precedido y anunciado por -

las actitudes, obras y recreaciones de Gustavo E. Campa y Ricardo Castro, gra--

cias a cuyas conclusiones y simpat!as por Saint Saens y Massent (en el caso del 

primero) y por Chopin y Schumann (en el segundo), la música mexicana compensó de 

un golpe un retraso de mas de medio siglo. 

Durante el siglo XIX se repetira en México la vinculac!ón estrecha entre -

danza y espacio. Esta relación no es desde luego exclusiva del pa!s ni de la ép.Q_ 
ca pues resulta una tendencia de la danza universa 1: desarrollar sus dvtes y ha-
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bilidades hasta alcanzar lo que podrlamos denominar la •gran coreografla colectl_ 

va natural*. Mucho de este arte debe haber existido en las paradas mi 1 itares del 

Imperio Romano y en gran medida se halla presente en las culturas cimeras, orie~ 

tales y occidentales, de todas las épocas. Recordemos tan sólo los manejos multl. 
tudinarios· de movimientos y cuerpos durante las celebraciones oficiales del 20 -
de noviembre y las Inauguraciones de festivales deportivos como las Olimpiadas -
actuales. En México, la tradición de utilizar los espacios públicos para ce!: 
brar organizada y espontaneamente espectaculos danclsticos perdura y se arraiga 
a las caracterlst1cas de la gran ciudad durante el siglo XIX, ya sea en su moda-
1 idad natural y secular (ferias, tianguis, etc.) o ya sea en sus aspectos pol!tJ. 
cos y religiosos (entradas triunfales. celebraciones, conmemoraciones, etc.). 

Los artistas surgidos o Identificados con la *bola* de la época, saben que 

tienen que irse con tiento, que deben ~frecer su nuevo producto artlstico tras -
la militancia, la observación, la investigación. La Revolución de 1910 pone en -
crisis el concepto de artista mimado¡ crea una cultura militante. Los artistas, 
los creadores deben ir hacia las instancias mAs explotadas y culturalmente olvi
dadas del pueblo: el campesinado, sector en el que de lleno se hal !aban los pue
iblos indlgenas, el proletariado. Pero deben asimismo conocer su lenguaje, sus 
formas, sus Mbitos, sus posibilidades y aspiraciones estéticas y pollticas. Los 
mejores ejemplos de la novela de la Revolución mexicana fueron redactados por -
acuciosos observadores y a veces por protagonistas de los hechos revolucionarios. 

Sus calidades literari.as y lingülsticas se fundamentan en la autenticidad y en -
la proximidad de los acontecimientos. El artista mexicano acepta y asume una ac
titud didactico suscitadora muy en boga durante aquellos inquietos dlas y esta -
consciente de que aquellos elementos del quehacer creativo que no han provenido 
de Ia·actividad directa, en contacto con el fenómeno revolucionario, deben ser -

*descubiertos• mediante la investigación, la indagación, la observación. 

"El arte revolucionario registra, primero, y propone un cambio. El arte de 
una Revolución concreta es, asimismo, el cambio. La situación y superación del -
arte anterior, en México, no fue. durante el perlado revolucionario armado, una 
acción premeditada sino una necesidad apremiante que debla ser satisfecha. 

Toda revolución verdadera lleva un *plan de acción cultural* impilcito que 

varia segGn la dinamica del movimiento y de las transformaciones. En estas cir-
cunstancias sociales, la danza mexicana también comienza a *desenterrar* su his~ 
toria y su geograf!a de la misma manera que lo hacen la pintura y la música. A -
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prlnclploa del decenio de los treintas no se sabe si la danza de la Revolución -
tendra que acogerse a la arqüeoiog!a (reconstrucción), a la historia (lnterpret,a_ 

ción) o al reconocimiento de la tradición (reorganización), pero los anteceden-

tes mas notables y respetables de lo que hoy conocemos como danza moderna se ha
llan en las Misiones Culturales de maestros y artistas, artesanos e investigado

res que acudieron a los medios rurales y que recorrieron el pa!s incitando a las 

comunidades e incorporarse a la civilización, la tecnologta, la Industria. Entre 

estos Brlgadistas se halla gente tan connotada y entusiasta como el pintor Alfr~ 

do Zalee. El maestro Luis Fe! tpe Obregón no sólo recorrió el pa!s en aras de su 

aprendizaje sino enseñando danza y materias de educación f!sica a los habitantes 

de las costumbres, conceptos, practicas del cuerpo. Los integrantes de las brig,a_ 

das suscitan un intercambio, una vinculación de culturas, un aprendizaje, en dos 
sentidos. No sólo la pintura y la m~sica del periodo revolucionario fueron fund,a_ 
mentales para los artistas del Movimiento Mexicano de Danza Moderna; también las 

danzas vern~culas e indtgenas se convirtieron en *conocimiento certero* para la 
nueva creatividad: esa danza *culta*, elaborada, teatral que habrta de surgir -
años mas tarde (1949 - 1959). Pero las danzas ind!genas y las actividades danc!~ 

tlcas del pueblo se hallaban practicamente asoladas del conjunto organizado del 
arte mexicano. Eran, por asl decirlo, un *acervo* simb61 ice: se sabia de el las -

pero no *alimentaban* la creatividad general. Tuvieron que aparecer los indagad!>. 

res, los brigadistas, los *maestros* para ir al pueblo y establecer las bases -

de un conocimiento fehaciente, verdadero, sistematizado, vinculado con otros as
pectos de la cultura general y de las culturales locales. Entre otros, Luis Fell_ 
pe Obregón real iza este tipo de faenas. 

Este tipo de profesores comenzaron a retomar las auténticas ralees ind[ge-

nas, .registraron por primera vez sus modalidades e indicaron a propios y extra-

ñas los enormes valores entrañados, incrustados en la danza del pueblo mexicano. 
Durante estas incrustasiones de ense~anza e investigación murieron profesores y 
maestros ya que el pa!s todav!a se hallaba agitado por huestes radicales que de

seaban la Implantación del orden anterior o bien propugnaban por llevar los pro

yectos de la Revolución Mexicana de 1910 hasta sus ultimas y mas radicales cons~ 
cuencias." (21) 

Los primeros visos del arte danc!stico mexicano de los años veintes y trel!'_ 

tas son nacionalistas y revolucionarios. Los personaJes de la danza popular de -

la época son, como en los murales de Diego Rivera, anónimos pero identificables: 

(2!) Oallal, Alberto, op. cit., Pags. 72 - 73 - 74. 



- 39 -

una comblnaclOn de tipos y prototipos; y, como también ocurre en los murales de 
Diego Rivera, son personajes que apuntan hacia una identidad general no obstante 
la exaltaciOn Y esquematlzaclOn y, por ende, la limitación de sus rangos. Pe;. -
as! como sOlo hasta hoy comienzan a descubrirse y a investigarse realmente las -
aportaciones Y formas de ensenanza que aplicaron aquel los pintores y artistas po 
pulares. *del pueblo*, habra que detectar para la historia de Ja danza quienes: 
fueron esos héroes sencillos que aún rudimentariamente abrieron la brecha para -
ensenar en las escuelas primarias rurales y urbanas nuestras danzas autóctonas 
y vernacu 1 as. 

Lo popular y lo mexicano penetran en la vida artfstica de México, durante -
los veintes, de una manera vasta y simultanea. El sistema de ensenanza de las ª.!: 
tes P.r:opugnado por Adolfo Best Máugard (y apoyado por el gobierno de la época) -
!nielaba ya la unlOn de las manifestaciones populares y nacionales. Las ideas de 
la Revolución para el •nuevo arte* se relacionan y entrecruzan. Al mismo tiempo 
Miguel Castro Padilla compone •música mexicana•, Best Maugard realiza sus dise-
nos escénicos inspir!ndose en tos motivos autóctonos. Cuando Anna P!vlova bai 16 
vestida de china poblana en la clud:W de México, entendió el público, entusiasm!'_ 
do, que to popular se unta al fin al gran arte, al •arte cl!sico* y que ésta era 
la forma actual izada de ofrecer un arte que constantemente requiere de renova--
ctOn. SI no obstante el éxito de la Pavlova en México, en 1919, algunos mantuvi~ 
ron dudas al respecto, tuvieron que cambiar de opiniOn •cuando llegaron las notJ. 
etas subsecuentes desde Nueva York de que la bailarina habla causado sensación -
ali! con su ballet mexicano'. La danza podfa ya asimilar los ~otivos y elementos 
de lo popular y de lo mexicano. 

~a.ra elaborar programas cu! tura les y para hacer comercio con el arte y para 
hacer demagogia con las manifestaciones vernaculas, los mexicanos exponemos una 
idiosincrasia y una •manera de ser*. El problema constituye el contrario del que 
generalmente se aduce: los mexicanos deseamos identificarnos plenamente con am-
bas ralees, la indlgena y la espaMla, sin perder nada. Intentamos mezclarlas, -
hacerlas una sola. Andamos en busca de una deflniciOn y de un nombre solo (cult!! 
ra mexicana) que ya por épocas, por momentos, por obras, ya gozamos, padecemos y 
11 e vamos a cuestas. La mas de 1 as veces 1 a cu 1 tura nac i anal nas hace sentirnos -
seguros y orgullosos. También nuestros problemas, nuestros enfrentamientos y paf_ 
tos con lo interno y lo externo, nuestras *metodologlas• y técnicas son parte de 
la evidente cultura mexicana. "El choque de la sensibilidad con el mismo mundo -
labra, engendra un alma común", afirma Alfonso Reyes. Ambas caras de esa cultura 
nos atraen y nos dan finura y firmeza. Desearlamos tener todo aquello que las r~ 
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presenta. Nos falta el nombre y la seguridad, la superficie, la apariencia. He -

aqul el problema. La *solución* serla a todas luces pol ltica ya que ésta impl !ca 
programas, organización y organismos en acción: praxis militantes: elección. im
pos iclón colectiva ante las impos le iones internas y externas. 

Los gobiernos revolucionarios no buscaran en los años veintes tan solo una 
vuelta mecanica hacia lo ind!gena, hacia lo campesino; también intentaran asumir 
nuevas fonnas de acción y de reunión que diferencien sus proyectos de los esfue.!: 
zos mexicanistas del Porfiriato. As!, durante los veintes se construyeron esta-
dios y se organizaron concentraciones masivas. Se buscó darle nueva vida a los -
espacios. Al mismo tiempo, se aprovecharon las danzas vern!culas y regionales P2_ 
ra componer grandes espectaculos en espacios abiertos. Se apoyaron las activida
des gimn4stlcas y deportivas de tal manera que apuntalaran la imagen de una rev~ 

lución plenamente din!mica. Es evidente que la propuesta satisfizo al trabaje":c 
cltadino, principalmente al recién llegado del interior de la república, el cual 
perclbfa y aceptaba las nuevas formas de organización gremial: sindicatos, conf!!_ 
deraclones, etc. Se trataba de aglutinar al ~uevo proletariado alrededor de y -
gracias a esta imagen pujante y activa. Las danzas regionales y campesinas ofre
cieron su colorido y su enorme variedad para coadyuvar a la real izaclón del pro
yecto. Se crearon, ademas, nuevas modalidades de ejercicios colectivos y mecani
zados. Durante los desfiles, comenzaron a imitarse uniformes y vestimentas de 
otros paises, Incluyendo los Estados Unidos, y a esos verdaderos espectkulos se 
Incorporaron vehlculos.motorlzados como el automóvil y la motocicleta. 

En la actualidad resulta evidente que ninguno de los géneros acl !matados en 
México posteriormente (danza cl!sica, danza moderna, danza contempor4nea), ni sl_ 
quiera en su fase activa y profesional, fue capaz de asimilar definitivamente a 
las da"nzas autóctonas; tampoco de hallar el cauce apropiado para que técnica y -
formalmente quedaran recreadas las d.~nzas regionales y vern4culas. Se convirtie
ron en *Inspiración* y punto de apoyo. Se hicieron *folklore* a secas. Pero en -
el futuro habr4 que preparar ese movimiento Irreversible que permite *crear de 
nueva cuenta* con los elementos y objetos ancestrales. La dln!mica de lo popular 
halla siempre una *sal ida* pero con los necesarios cauces adecuados que ofrezcan 
el conocimiento y la investigación. 

En la actualidad, al cosmopolitismo de las danzas teatrales se oponen las -
*cosmopolitas* danzas folklóricas de los numerosos grupos que *recrean*, tergiv~ 
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vesan, aderezan, copian, disfrazan el numeroso acervo de nuestras danzas aut6c-

tonas. En efecto, la población de las metrópolis maneja sin ton ni son este ace!'. 
vo sin poseer los mas mlnlmos elementos técnicos, culturales o de investigación. 
Sin embargo, tampoco al grueso de la población se le han dado o propuesto elemerr 
tos para que sus danzas posean, ya sea un mlnimo de tratamientos de indagación; 
o bien una concepción avanzada o siquiera moderna del *espectaculo*. 

"El programa cultural de José Vasconcelos le otorga principallsima importa!)_ 
cia a la danza, sobre todo desde el punto de vista conceptual. En su Estética, -
el maestro de América •coloca* a la danza en disposición de las artes dlonista-
cas (pasiones). Sin embargo, en su clasificación (artes apollneas -imaginación-, 
artes dionisiacas y artes mlsticas -religión-). ia 

.danza es materia en movimiento hacia el esplritu. En la danza marca 
con claridad el proceso del arte desde el goce exterior de la forma 
(lo apolineo), el goce Interior de las pasiones (lo dionisiaco) y -
la regeneración del movimiento, en superación del alma (danza iltú!'. 
glca. Este mismo proceso lo siguen todas las artes ... " (22) 

Para Vasconcelos, la danza constituye 

"una plastlca que se pone en movimiento ••• con la emoción, la inten

ción, la intención del alma ... Ensayar, combinar, ejecutar todas las 
variantes del movimiento que se resuelve en ritmo, tal es el papel 

de la danza. Su P.ropóslto es sagrado porque tiende a librarnos de la 
dinamica de la vida .•• " (23) 

No hay datos precisos todavla sobre la fundación de la primera Escuela de -

Danza de la Secretarla de Educación Pública. Según Oiga Escalona, el antecedente 
inmedÚto son las clases que Hlpólito Zybine lmpartla, ya en 1928, a un grupo de 
muchachas: Zybine, en ese mismo año, 

"fue a buscar a un grupo de muchachas a la (Escuela) Benito Juarez 
para formar un grupo de baile porque él querla, aparte de (querer) 
ser conocido, fundar la Escuela de Danza en México. Nos puso Voces 
de Primavera y el Danubio Azul. También nos llevó a hablar con el 
Ministro de Educación, que nos citó a las 10 de la noche, por novle!!! 
bre ... " (24) 

(22) Vasconcelos, José, "Estética". Pag. 427. 
(23) lbldem, Pag. 526. ---
(24) Escalona, Oiga a Felipe Segura. Entrevista, 25 de julio de 1984. Inédita. 
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Con apoyo oficial, Zyblne comienza sus cursos de danza en 1929. La slmpat!a 

"en la parte baja del edificio de la Secretarla de Educaci6n, en 

un sal6n donde habla escritorios y todo ya que después en 1939 -
se inauguró la escuela, con espejos, barras ... Una escuela ele-
gantlsima, en el primer piso ... " (25) 

Con esta accl6n se inician los primeros grupos de estudiantes de danza cla

sica auspisiados oficialmente. La organizaci6n de la escuela se logr6 de la si-
guiente manera: 

"El grupo que hablamos tomado ya dos años de clases, aunque era 

el primer año como Escuela de Danza correcta, era mas adelantado. 
Y hubo grupos que comenzaron. Habla grupos de principiantes (al) 
·que (le daba (clases) Zybine, que él llamaba parvulos. Después h! 
bla primer año y el grupo que (formabamos quienes ya) hablamos es 

ludiado éramos segundo año." (26) 

Según Olga Escalona, Nel l ie y Gloria Campobello ya lmpartlan sus ciases en 
esa primera institución. Gloria: *ritmos mexicanos* y Nellie: *baile español* y 
Dora Rubl: *danza moderna•. En 1931_,las hermanas Campobel lo montan un ballet de 
masas titulado 30 - 30. La obra se inspira en la Revoluci6n Mexicana, y tuvo un 
éxito halagador, especialmente cuando se present6 en el estadio Nacional, en el 
dla del soldado, como asistencia del general Lazare cardenas. 

Al convertirse la lnstltucl6n en Escuela Nacional de Danza, en 1933, indudE_ 
blemente se busca imprimir este sello de *expresión nacional* que ya cubrla a la 
mayorla de las manifesl•clones artlstlcas del pals. La acci6n oficial en el pla
no del arte, la *batalla por la cultura*, no podra prescindir del establecimie!! 
to de las bases para una danza teatral, •art!stlca*, realmente mexicana y profe
sional. Esta Escuela Nacional de Danza hace concretos estos rasgos y no por ca-
sualldad sus primeros directores son Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero, pintE 
res lmbuldos ya de la tendencia moderna, revolucionaria y nacionalista del arte 
mexicano. Carlos Mérida, guatemalteco, habla trabajado durante ocho años con Di~ 
go Rivera. Después habla viajado a Europa, en donde habla observado las impresiE 
nantes innovaciones teatrales y danclsticas de la época. La Escuela Nacional de 
Danza formara parte, como dependencia, del entonces Departamento de Bellas Artes 
de la Secretarla de Educacl6n Pública. Segulrf como una propuesta estética para 

el joven y el niño mexicanos. Proporcionara conocimientos y adiestramientos bas.!_ 

¡2s¡ Ib1dem. 
26) lbodem. 
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cos para crear una danza netamente mexicana. De esta manera, en sus programas de 

ensenanza se entremezclaran las mismas inquietudes que ya perturban las reflexiQ 
nes de los teóricos y de los creadores mexicanos de aquel momento. Entre las pr.!_ 
meras materias se lnclulan el ballet cl!sico, los bailes mexicanos, los bailes -
populares extranjeros, el baile teatral, la escenograf!a, la pl!stica escénica y 
la música popular. Se ofrec! a un programa de estudios lleno de pos l bi l idades, i!J! 
genes y caminos, ya que la danza mexicana habla existido durante siglos enteros 
llena de originalidad, colorido, formas y expresiones. La tarea, ahora, consis-

tla en retomarlos mediante conductos modernos. El entonces Jefe del Departamento 
de Bellas Artes, José Gorotiza, podla entender que los primeros programas sólo -
ofreclan elementos b!sicos para preparar a los alumnos en un nuevo tipo de ex--
preslón art!stica que, sin negar la presencia de lo autóctono y de lo regional, 
impuSiera normas cLísicas, universales. Estas reglas abastecertan técnicamente a 
las danzas mexicanas y le ofrecertan vlas y procedimientos para alcanzar una nu~ 
va trascendencia artlstica. 

En 1924 se lleva a cabo la primera presentación de los alumnos en un Festi
val de Danzas Mexicanas que tiene lugar en el Teatro Hidalgo. El Director Carlos 
Mérida, hace constar que en 1932 la Escuela ya habla presentado *en un sencillo 
acto públ leo algunos ejerc iclos coreograf icos de lndole netamente pedagógica*, -
aún asi, no afirma contundentemente que se trate de una presentación profesi .... --

nal sino de las primeras experiencias importantes que se han hecho para dar in-

cremento a la coreografta mexicana, basadas en los ritmos y en movimientos de -
las danzas rituales que se estudian en la clase de Ritmos Mexicanos. 

En 1934 por primera vez visita México una bailarina norteamericana llamada 
Waldeen, quien acompaña al coreógrafo y bai lartn japonés Michio lto. Según la -
usanza de la época, la pareja inclula .una combinación de números de danza del -
mundo *recreadas* por medio de una técnica moderna. La acompañan otros bai lari-
nes. Naciada en Dallas, Texas, en 1913, Waldeen habla estudiado en Los Angeles, 
en la Escuela de Bal !et de Kosloff. Waldeen regresara en 1939, ahora para prese.'!. 
tar una temporada en el Palacio de Bellas Artes con el bailarln Winifres Winder. 
La Secretarla de Educaión Pública la invita entonces a formar una companla que -
desarrolle en México la tendencia moderna que ella domina. o dice dominar, pues 
años m~s tarde, en 1940, ante el surgimiento de un grupo de *danza moderna*, en
cabezado por el la y de otro, dirigido por Anna Sokolow se habla y discutla acer
ca de dos *puntos de vista* opuestos con relación a la preparación técnica y a 
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la concepción estética. Waldeen percibe la necesidad de introducir en México la 

técnica de la danza moderna, ya para entonces desarrolladas en los Estados Uni-
dos y algunas partes de Europa. Asimismo, se ve atralda por las manifestaciones 
culturales del pal s. Para el la, México y sus habitantes constitulan elementos iD_ 
dispensables e idóneos para alentar y desarrollar un tipo de danza *humanista•. 
Como habrla de explicar años mas tarde consideraba que la danza moderna •es una 
flama viviente, una llamarada que provoca al espectador, que estimula sus emo-
ciones y requiere su participación. De la misma manera, en su contestación a las 
ideas vertidas por Anna Sokolow dunrnte una conferencia, precisa: 11 La categorla 
de universalidad sólo la tienen la/obras de profundo arraigo nacional, por lo 
tanto no podemos aspirar a ella mas que creando un arte honradamente mexicano. 

,El movimiento, en la danza es igual al lenguaje en la literatura. SI el mo~i 

miento, como el idioma, no tiene ralees en la conciencia nacional, no se puedP -

crear un arte con validez estética. 

Al organizar uno de los prirn~ros grupos de danza mexicana moderna, Waldeen 

logra captar ese enorme caudal expresivo que durante siglos se habla mantenido -
vigente en la danza y el arte mexicanos. Para el la la historia, la manera de ser 
de un pueblo, su Idiosincrasia alimentaran directamente a la danza. Como muchos 
otros creadores, Waldeen considerara a la técnica sólo como un vehlculo para al
canzar la expresión. 

"El lapso de 1939 - 1940 resulta un periodo clave para la donza mexicana, -
no sólo porque estalla abiertamente la segunda Guerra Mundial y parte considera
ble de la actividad artlstica concentra sus objetivos en el continente america
no sino también por que se hallaban maduras las condiciones para el surgimiento 
de una danza moderna auténticamente mexicana, una danza que incorporará los ele" 
mentos técnicos que en los Estados Unidos hablan desarrollado y divulgado Ruth -
St. Oenls, Martha Graham y Doris Humphrey, y en Alemania Mary Wigman. 

El grupo organizado por Waldeen inicia su historia art!stlca en noviembre -
de i940 con una memorable presentación en el Palacio de Bel las Artes. Aparte de 
obtener un éxito sin precedente en la historia de la danza en México, especlfi-

ca y concreta las aspiraciones de crear un ballet auténticamente mexicano. Para 

ello cuenta con: 

1) una técnica nueva, adaptable al proyecto estético de Ja Revolución Mexi

cana. 
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2) un grupo de entusiastas y talentosas bailarinas, principalmente mujeres, 
3) el apoyo decidido de las autoridades oficiales de la cultura mexicana, 
4) los brillantes y herOicos antecedentes de los maestros rurales y de las 

brigadas de intelectuales y artistas, y 
5) la atención de creadores profesionales de las distintas y variadas dis-

cipllnas art!sticas. 

Tanto los criticas como la prensa en general se dan cuenta de que esta pre

sentación aprovecha la existencioa de una importante manifestación art!stica de 
alcances mundiales. Posteriormente, el Ballet de Waldeen tendra la oportunidad -
de comprobar la certezas estéticas de sus esfuerzos porque con pleno éxito reall 
za una gira por los Estados Unidos y presenta su espectaculo una docena de ccu-
tros·universitarios de ese pa!s. 

Una de las principales obras de la presentación del grupo de Waldeen fue -
"La Coronela". Fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes el 23 de noviembre de 
1940. Llevaba música de Silvestre Revueltas y se apoyaba plAsticamente en graba
dos de José Guadalupe Posada." (27) 

También en 1g40 real iza su primera- presentación La Paloma Azul, grupo form2_ 

do por Anna Sokolow y un buen número de colaboradores que se ocupaban de los adl 
tamentos plasticos y musicales. Este a~o ofrece dos temporadas en el Palacio de 
Bel las Artes bajo la dirección de su fundadora. 

La Paloma Azul representa otra de las corrientes fundamentales del movimieD_ 
to de danza moderna mexicana. 

Ana Sokolow trabaja siempre como free lance. Constituye una eterna emigran

te. ~ertenece a tres paises, según !lus propias declaraciones: Estados Unidos, l~ 

rae! y México. En el primero nació biológicamente y se preparó. En el segundo -
descubrió la solidaridad aUvica, la raza y religión: la Intensidad del tempera
mento. Pero aqu!, en México, le fue revelada la grandeza del arte. Sokolow afir
ma que los mexicanos hablamos, decimos, hacemos, entregamos arte. En grande. -
Exactamente a la manera de los brazos extendidos del cuadro de Siquelros: como 
una espontanea y natural Imposición; con la fuerza, la intensidad de quien posee 
un enorme caudal de imagenes, sufrimientos, una multifacética personalidad. Nue~ 
tras formas de vida dan pie, crean, producen innumerables variaciones sobre 

(27) Dalla!, Alberto. Op. cit., p.p 91 - 92. 
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el mismo tema; MEXICO. Anna percibe en nosotros el destino: nuestra historia es 
singular. Nuestro futuro tiene que serlo. Los mexicanos somos México cuando can
tamos, discutimos, escribimos, cocinamos, comernos, nos movemos, nos agredimos, -
huimos, nos rascamos, producimos. Ni modo. o qué bueno. Cerca o lejos del pals, 
somos mexicanos, tenemos la obligación de organizarnos para el futuro. 

"Anna Sokolow lo percibió a partir de su primera visita en 1939. Al año si
guiente habla tomado el toro por los cuernos y se habla imaginado varias danzas 
con temas e !magenes cercanos a México: El renacuajo paseador, Homenaje a Garcla 
Lorca (con música de Revueltas) ••• Inclula a la madre patria: Siete canciones de 
España porque en aquel momento los mexicanos ofreclamos resguardo a los españo-
les ••• La singular creatividad de Sokolow parece brotar de dentro, del centro -
del cuerpo hacia afuera. Sokolow es una coreógrafa formalmente expresionista pe

ro a tal grado involucrada en las tareas, sufrimientos y reinvindicacianes de -
los mortales que sólo puede quedar catalogada como *humanista*. A México viene y 
regresa tras lapsos de una errancia creativa, composicional y coreogra.fica que -

ha estado presente en su obra en muchas ocasiones, desde su Retablo Mexicano -
( 1949) hasta su As! es la vida en México (\979). Hay mucho de la pintura de Oro~ 
co y de Si que iros en su Rooms ( \9S5). Cada vez que esta obra se repone en los -
escenarios mexicanos, sobreviene una impresionante identificación p!astica entre 

el público y los bailarines. 

De \933 en su primera puesta coreogr!fica: Suite preclásica. En 1939 Soko-
low se habla presentado ya en todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Tam
bién habla actuado para ciertos públicos Europeos. En 1937 se incorporado, me--
diante una beca, al medio danclstico universitario de los Estados Unidos. 

Al grupo de La Paloma Azul se Incorporan algunos creadores notables como 

Bias Gal indo, Rodolfo Halfter, Manuel Rodrlguez Lozano y otros. La consigna del 
grupo se refiere a una frase de uno de los grandes poetas clásicos españoles: -
*LAS ARTES HICE MAGICAS VOLANDO*. (28) 

De la reunión de factores, antecedentes y personas, artistas y funcionarios, 
circunstancias y voluntades, talento y esfuerzo, creatividad y casualidad, habrá 

de alimentarse durante muchos años la danza mexicana *artlstica• o •culta*. Si -

la inmovilidad de este empuje original y primero se localiza en 1958 o 1959, se 

debe al viraje que sufre con los cincuentas la organizaci6n de la danza oficial 
pero también el alejamiento de los compositores, diseñadores y escritores que --

(28) Dalla!, Alberto, op. cit., Págs. 93 - 94. 
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por muchos años colaboraron con los coreógrafos; asimismo, pes6 de manera funda
mental el hecho contundente y evidente de que la incipiente técnica mostrada y -
enseñada por Waldeen y Sokolow estar!an dando de s! por los cincuentas. Por Olt.i. 
mo, contaran, y no poco, las desiclones, distensiones, querellas y manipulacio-

nmes originadas tanto por los artistas como por administradores de la danza me•.i. 
cana. 

La imagen que puede uno adquirir, asumir e ir conformando en torno a los -

protagonistas del Movimiento Me•icano de Danza Moderna ( la mal llamada •época -
de oro• de la danza me•icana ) resulta-poco clara si no se someten a ponderación 
algunos de los factores indispensables del fen6meno. Por ejemplo, resultan ----
escenclales, bAslcas !as siguientes consideraciones: 

,.,1) El MMDM surgió, se desarrolló y tuvo vigencia durante un lapso determin_<! 

do: de 1940 a 1959. O sea: tienen limites sus logros y consecuencias, t~ 
da vez que 

2) Un movimiento es la reunión activa de elementos preparados, dispuestos a 
proponer a la comunidad ob~•s profesionales y completas. El MMDM no agl!:! 
tinó solamente a coreógrafos y bailarines: también acudieron a él compo
sitores, intérpretes, escritores, pintores, escenOgrafos, maestros, téc

nicos y profesionales de distintas Areas del conocimiento. 
3) El MMDM supo conformar un público considerable y conslderado, lo sufi--

cientemente apto para •consumir* o apreciar las obras del lapso con act.!_ 
tudes y conocimientos cr!tlcos. 

4) El W>IDM echó mano, utilizó, apl ic6, desde el punto de vista técnico, to
dos los conductos, núcleos, técnicas y estilos que le precedieron. La -
preparación de los bailarines no fue propia y directamente la técnica de 
danza moderna pero el l'l>IOM conformó sobre la marcha sus propias modal Id_<! 
des y es ti los. 

5) Sin la presencia activa de los jóvenes coreogrHicos y bai larlnes me•ic_<! 
nos que en 1939 - 1940 ya asum!an la responsabilidad de la danza profe-
siena!; sin su entusiasmo cultural, su preparaciOn y su actitud estéti-
ca, no hubiese sobrevenido el MMDM. 

6) Elemento bAsico para el surgimiento del l'l'\DM fue la actitud y la capaci

dad organizativa de algunos funcionarios de la cultura oficial, sobre t!! 
do de personalidades como Carlos ChAvez y Miguel Covarrubias. 
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7) La labor de las dos coreógrafas y bal larlnas norteamericanas Waldeen y -

Sokolow fue considerable, toda vez que el las revelaron o adelantaron al 
conglomerado danclstlco la existencia de una técnica danclstlca y, sobre 
todo, de un género que podrla asimilar funcionalmente y con libertad los 
temas mexxicanistas. 

8) Antecedentes Ideales y fundamentalmente del ""IDM son el murallsmo y el -
nacional lsmo musical, movimientos a los que une el l'MDM y los aprovecha 
profundamente. 

9) Otros factores importantes para el surgimiento del l'MDM fueron las Brig2_ 
das Culturales, las Misiones Culturales y los trabajos de investigación 
y dldActlcos que realizaron, durante los años veintes y treintas, maes-
tros y coreógrafos como Marce lo Torreblanca, Luis Felipe Obregón, etc. 

10) La lncorporacion de cuadros de las clases medias urbanas, durante los -
años treintas, a la danza profesional, sobre todo vla la Escuela Nacio
nal de Danza, fue asimismo un factor que *preparó terreno*." (29) 

En 1940 la danza moderna comenzaba a echar ralees en tierra fértl 1. Aparte 
de las cual ldades propias de esta modalidad, debe señalarse la existencia de cu2_ 
dros dispuestos y a~n expectantes que se integrarlan a estas nuevas tareas c"c:

tlvas. Waldeen diseña el ballet de masas *Siembra*, con mAs de cinco mil partic.!_ 
pantes, para la campaña de alfabetización de la Secretarla de Educa Ión Pública. 
También debe considerarse que el Inicio de la danza moderna en México marca si-
multAneamente el principio de un movimiento, definiéndose éste como la acción -
conjunta y dlnAmica de un grupo considerables de creadores e intérpretes, de or
ganizadores e Intelectuales que dentro de una misma linea, estilo o género lo--
gran proponer al público, al pueblo un-conjunto de obras atractivas y trascende!!_ 
tes. A veces se ha querido explicar el fenómeno del Movimiento de Danza Moderna 
mediante el argumento de que un fenómeno artlstico semejante hubiera devenido i~ 

posible por medio de la danza clAslca, en aquel entonces desarrollada limitada-
mente en México. 

La danza moderna venia a revelarse en los años cuarentas como un vehlculo -
idóneo gracias, principalmente, a la fluidez y versatilidad de los medios y re-
cursos formales y estructurales que proponla. Gracias, también, a la libertad --

(29) Dalla!, Alberto, op. cit .. PAgs. 96 - 97. 
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expresiva que propugnaba. En real !dad, su contundente adaptabl 1 idad como género 
a los temas, a la manera de ser incluso a la voluntad cultural de México consti
tuyó una vla expedita para su incorporación a la vida art!sttca nacional. Y era 
evidente que ofrecla una •manera de hacer* danza más de acuerdo a la problemlti
ca, a las inquietudes y a las aptitudes del hombre de esa época, aunQue Haldeen 
no auspiciara ni proporcionara la posibilidad de transmitir una técnica. 

Si una comunidad tan Importante y vital de bailarines incipientemente prep! 
radas (las que m~s tarde y por algún tiempo asumirlan los nombres de •waldeenas• 
y *sokolowas•, según el grupo al que pertenecieran) no hubiese estado a la expef 
tativa, poco hubiesen hecho las dos artistas norteamericanas. En la danza tea--
tral, más que en la mayorla de las demás manifestaciones art!sticas, no es posi
ble ~rescindir de tres elementos fundamentales: la preparación técnica básica, -
la entrega total al ejercicio artistico y la posesión de las caracterlsticas y -
cualidades flsicas, naturales que apoyen el talento, la creatividad y la actitud 
ya existentes. En danza, el mero entusiasmo jamás sustituye a la técnica, los -
conocimientos o las .facultades flsicas. 

En 1943 las hermanas Campobello fundan el Ballet de la Ciudad de México. N! 
l!ie (nacida en Villa Ocampo, Durango, 1909) funge como directora y Gloria (Pa-

rral, Chihuahua, 1919) como primera bailarina. En el mes de junio ofrecen sus -
primeras presentaciones como compañia profesional interpretando las siguientes -

obras: Fuensanta, Alameda 1900. Las silfides y la siesta de un fauno. Evidente-
mente dos hechos resultan antecedentes directos de la creación de una compañia -
de danza cl.!sica con las caracterlsticas del Ballet de la Ciudad de México: en -
primer término, la visita que en 1942 y bajo los auspicios de la Dirección de -
Educal6n PObl ica, realiza el Ballet Theatre, la gran compañia norteamericana que 
contaba con figuras tan excepcionales como Alicia Markova, Anton Oolin, lrma Va
raona, Jerome Robblns, Luda Chase y muchos otros; en segundo término, el deseo 
de incorporar el tema mexicano a la técnica cl~sica, ambiciOn ya evidente en la 
antigua Escuela de Danza, por estas fechas designada como "Nacional". 

El Ballet de la Ciudad de México quedar.! disuelto en 1947 aunque seguir.! -
funcionando por mucho tiempo las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza. 
En sucesivas temporadas, durante los años siguientes, esta compañia de danza el~ 

sica estrena obras como Obertura Republicana, Presencia, Circo Orrin, El sombre
ro de tres picos, Vespertina, txtepec, Clase de Ballet y Pausa. 
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Capitulo lmportantl sima en el desarrollo de la danza mexicana representa la 
separación que por esta época ocurre entre las técnicas y los temas del quehacer 

danclstlco. En efecto, cuando se habla de *lo nacional* los artistas o lntelec-
tuales no siempre se referlan a lo mismo. Algur,os tenlan buen cuidado de no caer 
en el concepto fAc 11, simplista y superf ic i a 1 que acabó por caracterizar a la -
producción artlstica del porfiriato, proyecto mas bien autoritario y paternalis

ta que procedió a la sofisticación y el amaneramiento de los motivos y temas ln
dlgenas. Era éste uno de los grandes peligros de la danza teatral mexicana de la 
época, claslca o mederna; sólo •apoderarse• de, •robar• elementos periféricos, -
exteriores, superficiales de la tradición nacional para producir un arte rci;,
ratlvo, endeble y epidémico. Los coreógrafos que participaron en el Movimiento -
Mexicano de Danza Moderna no sostenlan al respecto una opinión única y muchos de 
ellos estudiaron a fondo la riqueza artlstica y cultural que les ofrecla el pals 
y su momento histórico para desentrañar y después ofrecer de nueva cuenta estét..\. 
ca los elementos asimilados, cabalmente •formalizables*. 

Como acción de búsqueda, la danza __ moderna mexicana tendr!a como objetivo e!'_ 

presar lo mexicano mediante nuevos procedimientos y formas, de la misma manera -
que hablan logrado hacerlo otras instancias del hacer artlstico como la pintura 
y la música, que respetaban al maxtmo la presencia indlgena pero cuyas técnicas 
y acciones creativas apareclan ya como una muestra o una lección vigorosa de unl_ 
versalización pues asimilaban las tendencias y avances mas notables del arte del 
mundo. Para algunos artistas y creadores, la separación entre la praxis lndlgena 
y la propia resultaba clara y licita. El arte de estos creadores debla ser una -
proposición pero de ninguna manera ,una imposición. 

Waldeen decide irse del pals y en 1946 Ana Mérida y Gulllermina Bravo fun-

dan el Ballet de Waldeen, incorporando a este compacto y bien organizado grupo a 
todos los bailarines que con la mas o menos reciente salida de la maestra y la -
ausencia de Annq!iokoiow hablan quedado a la expectativa de nuevos trabajos. La 
fundación del Ballet Waideen no solamente reconocla los beneficios de la presen
cia de la bailarina y coreógrafa norteamericana en México durante los años ante
riores; también informaba de la vigencia de una nueva modalidad o género de dan
za que permitla la expresión de los elementos y temas auténticamente na
cionales. El Ballet Waldeen constituyó un acto de reconocimiento a las bases co

reogrHicas ya establecidas para al mismo tiempo era la forma en que las jóvenes 
bailarinas mexicanas haclan evidentes sus presencias en el arte del pals. 
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En 1947 se organiza la Academia de la Danza Mexicana. La situaci6n tuvo su prl-

mer dorniel l lo en la lglesia de San Diego, donde como reza el letrero, "ESTUVO D!,! 

RANTE LA COLONIA EL QUEMADERO DE LA lNQUlSICION". Fundada por iniciativa y con -
el apoyo completo de Carlos CMvez, cuando el compositor convierte el Departame_!! 
to de Bellas Artes en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Academia de la -
Danza Mexicana constituy6 una alternativa a la Escuela Nacional de Danza que pa

ra muchos artistas no satisfacla las demandas y las necesidades de preparaci6n -
danclstica de la época. Las primeras directoras de la Academia de la Danza Mexi
cana fueron Guillermina Bravo y Ana ~rida, las destacadas personalidades alre-
dedor de las cuales se hablan reunido todos los j6venes bailarines y bailarinas 
que buscaban e 1 perf ecc ionam 1 en to de 1 as reducidas enseñanzas técnicas que wa 1-
deen y Anna Sokolow les hablan dejado. 

Poco se sabe de las razones por las cuales un año después de fundada la AcE_ 
demla, Guillermina Bravo sale de su puesto de codirectora. Con todo, Guillermina 
acepta, as!, el aspecto mas plausible de su sal Ida: le permiti6 fundar en 1948 -
el Ballet Nacional de México, la instituc16n mas antigua, estable y consistente 
en su género (danza moderna y contemporanea) no sOlo en el pals sino en América 
Latina. Debe considerarse tan s61o que de esta compañia Independiente surgieran 

los principales cuadros de la danza moderna y de la danza contemporanea de Méxi

co; que hasta la fecha propone la l !nea danclstica profesional mAs seria y acabE_ 
da del pa!s; Que en todas estas décadas ha constituido una especie de centro de 
practicas contemporaneas de las artes escénicas. Aslmi.smo, su estabil !dad y mad.!!_ 
rez artlstica y profesional s6lo pueden compararse en México al Taller de GrAfl
ca Popular y en América Latina, a la vigencia de la l !nea c!Aslca alcanzada por 
el ahora Ba! let Nacional de Cuba, fundado por Alicia y Fernando Alonso en la Ha
bana, también en 1948, con el nombre de Ballet Alicia Alonso. 

Las primeras promociones de la Academia de la Danza Mexicana estuvieron in
tegradas por bailarinas y bailarines que hablan transitado ya la técnica c!asi-
ca, inquietos cuadros danc!sticos que al decir la asimilaci6n de una distinta m~ 
dalidad, por lo menos hicieron valer los conocimientos de danza c1asica que las 
hermanas Campobel lo les hablan transmitido. A esta actitud se unla el esfuerzo -
propiciado por las coreograf!as norteamericanas. En la lista de las pioneras me

xicanas de un movimiento que resulta notable y original incluso a escala mundial 
destacan, adem!s de los nombres de Gui llermina Bravo y Ana Mérida, los de Ama! ia 

HernAndez, Martha Bracho, Marta Castro, Rosa Reyna, Raquel Gutlérrez, Josefina -
Lavalle y Evelia Berist!in. Todas aquellas convergieron hacia las actividades c~ 
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reogrHicas con un m!nimo de elementos teóricos y técnicos pero con entusiaoc.., i' 

talento sólo comparables a ios de aquel los artistas que conformaron, estructura

ron y real izaron io que ia historia del arte del mundo conoce como ia escuela m.'!_ 
raiista mexicana y la música nacionalista mexicana. Asimismo, todo este grupo de 

bailarines y coreógrafos fue incorporado rutinas, secuencias, tratamientos a su 
propia 1 !nea creativa e interpretativa. 

Para 1949, el por aquel entonces d_!rector de la Academia de la Danza Mexic-ª. 
na, Fernando Wagner, hacia incapié en que en México trabajaban ya *cuatro o cin
co coreógrafos de porvenir*: Guillermo Keys {por el Don Juan de Strauss), Amalia 
Hernandez {por la Sinfon!a india de Carlos Chavez),Ana Mérida (por La Luna y el 
venado y Norte de Luis Sandi), Raquel Gutiérrez {por La madrugada del panadero -
de Rodolfo Halffter), Beatriz Castro {por Danza fúnebre de Jiménez Mabarak) y R.<?_ 
sa Reyna y Martha Bracho {por la Suite de Scariatti). Como Wagner se refiere ex
clusivamente a las labores de la Academia, institución a su cargo, omite hablar 
de las excelencias y de la calidad ¡!e las dos coreógrafas mas importantes del 82_ 
llet Nacional de México en este momento: Guillermina Bravo y Josefina Lavaiie. 

No obstante sus limitaciones y dificultades internas, la Academia de ia Da!!_ 
za Mexicana contaba con la persistente energ!a de sus profesores y alumnos, los 
cuales estaban conscientes de que segu!an ya una !!nea, un concepto técnico def_i. 

nido: 
"La danza moderna tiene un poder expresivo mucho mas rico que la clasi
ca. Carece del amaneramiento de ésta y tiene mucho mayores posibi 1 ida
des pUsticas. Pero no debe ser un pretexto para disfrazar la falta de 
técnica. Las buenas bailarinas de moderno deben dominar también ia --
técnica ciasica." {30) 

Sin embargo, al iniciarse los cincuentas asoman ya el rostro ciertas desar

mon!as entre ias practicas danc!sticas frecuentadas, las técnicas aplicadas y -
sus ofrecimientos formales. lQué diferencias podr!an aceptarse teórica y técnic!!_ 
mente entre ia danza moderna y la danza ciasica? lDe qué manera se estabiecer!an 
ias bases de ia ensenanza danc!stica para profesional izar adecuadamente a los -
nuevos bailarines? Tan temprano como en noviembre de 194B {apenas iniciada ia d_i. 
rección individual de Ana Mérida) la Academia de la Danza Mexicana habla ya apl_i. 
cado un programa de adiestramiento que indicaba la aceptación definitiva de ia -

técnica clasica como sustento basico de preparación. 

(30) Dalia!, Alberto, op. cit., PAg. 110. 
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Ya en 1948 la l!nea técnica expuesta por la danza moderna en el mundo nega
ba esta actitud, toda vez que por decenios enteros esta nueva corriente, conver
tida en género mediante sus propios medios y procedimientos, habla buscado pre-
clsamente romper con los moldes clásicos. Pero !o que sorprende aún mAs es la r."_ 
seña de una exhibición preparada por Anna Sokolow con los alumnos de la Institu
ción en la que se muestra cómo se ! lega a las grandes danzas de espectáculo des
de los minúsculos y prol ljos estudios de academia. Una bailarina de danza moder
na lograba la transformación casi mágica sucesivas etapas: 

11 Primero los ejercicios fundamentales sobre los que la danza clasica se 
basaba. En la segunda, la manera merced a la cual esos ejercicios se -
integran en un cuerpo art!stlco que recibe el nombre de coreograf!a. -
MAs allá, los ejercicios académicos se transforman en un arte nuevo de 
la d;nza, o dicho de otro modo, en la danza coreográfica moderna, de -
lo cual Anna Sokolow mostró algunos momentos de rara perfección y be-
lleza sugestiva. Finalmente, con esos elementos, ctasicos en la base, 
modernos en el aspecto exterior, el arte de la coreograf1a se apl lea a 
un episodio o argumento determinados, lográndose as! lo que, propla--
mente, es el ballet." (31) 

Los iniciadores de la danza moderna mexicana estaban conscientes de Que es
te arte aglutinaba ya a un numeroso y cada vez más entusiasmado contingente de -
artistas mexicanos de todas tas disciplinas y campos: escenógrafos, pintores, P!C 
etas, eser i tares, campos i to res, di señad~res, fotógrafos, etc. Esto ven! a o cu- - -

rriendo desde que el trabajo conjunto de Gui l termina Bravo y Ana Mérida hablan -
permitido la Incorporación de nuevos temas y realizaciones en los espectáculos -
de la compañia adscrita a la Academia. En efecto, ya en una función ofrecida el 
12 de marzo de 1947, el programa habla quedado integrado por obras de muy disti!! 
ta !ndole. Se baila la Sonata número 7 (primer movimiento) en el que su coreógr.!'_ 
fa, Gulllermina Bravo, tntentaba reflejar, tras la música de Prokoflev, diversos 
aspectos de la vida moderna: el movimiento incesante de las maquinarias, su rit
mo acelerado; la guerra, el dolor, l.a tragedia que sur']e en consecuencia; al fin 
el impulso decisivo para alcanzar más desenvolvimiento, verdadera libertad. 

La fundación del Ballet Nacional de México en 1948 marca un hito en la his

toria de la danza en México, Gulllermina Bravo, creadora de esta institución, se 

(31) Dalla], Alberto, op. cit. Págs. 112 - 113. 
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ha referido muchas veces a la trayectoria de la única compañia de danza moderna 
y contemporAnea en el pals que ha logrado resolver todos los escollos y dificul

tades y mantenerse viva y creativa durante mAs de treinta y nueve años. 

De su Bal !et Nacional de México surgieron las principales figuras de la da!!_ 
za mexicana y recibieron de Guil!ermina Bravo esa actitud de observar e investi
gar que ella, a su vez, toabla asimi'lado de las primeras épocas del movimiento. -
Habla estudiado algunos aspectos de la composición musical en el Conservatorio -

Nacional de Música. 

La obra general de Gul l lermlna Bravo requiere ya de estudios especial Izados, 
de registros funcionales y de una ubicación teórica de sus distintas etapas cre
atrlvas, probadas todas ante el público. 

·Ella misma se ha preocupado por organizar y cimentar, cambiar y acomodar -
los métodos de enseñanza, los conceptos y procedimientos de aprendizaje de un -
centro profesional. Asimismo, ha organizado vlas de acceso y de experimentación 
reglamentada para preparar e incorporar coreógrafos profesionales a la danza se 
debe a su sabia deces Ión de no apartarse de 1 a lea 1 tad hacia e 1 grupo de ba i 1ar1. 
nes y coreógrafos que se Integren seriamente a la compai'lla que el la fundó. Dura!!_ 
te largulslmos ai'los Bravo se refirió a la organización interna de la compañia 
que se asemejaba a la de una comuna; las decisiones se tomaban colegiadamente y 
las actividades se desarrollaban de acuerdo a una estricta y planificada divi--

sión del trabajo. Sus conocimientos en torno a las artes del espectAculo han CO!). 

vertido a la Bravo en una figura notable del arte actual en América Latina. La -
artista dejó de bailar en 1g50 para dedicarse exclusivamente a la c'reación coreS!_ 
grAfica. Debe sei'lalarse ademAs, que la vitalidad de su antigua Inicial acción 
creativa concuerda perfectamente con su idea actual, contemporAnea, de lo que -
puede y debe ser una compai'lla profesional: 

"Para mi. Ballet Nacional es muchas cosas pero principalmente dos: un 
grupo que siempre se halla en una actitud autocrltica. Sobre esto ú.!. 
timo puedo asegurarte que nosotros mismos, junto conmigo y con ----
otras personas, somos nuestros mejores crlticos. Queremos tener si•!!! 
pre un repertorio probado que a la vez posea el mérito de ser aceptE_ 
do por el público. Que sea impecable en sus aspectos técnicos, que -

tenga un vestuario bien diseñado y que junto con los demAs elementos 
pueda ir por el mundo y a través de sus presentaciones expresar que 

existe, y explicar cómo es la danza contemporAnea de México. Hay --
otro aspecto sobre el cueal siempre estamos atentos. Sobre este as-
pecto siempre estamos retrocediendo: damos un paso atrAs para echar 
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la carrera. Ballet Nacional es un grupo experimental. Siempre esU 

formado, sacando, preparando cor6grafos y perpetuamente está ofre

ciendo a México nuevos bai larlnes. Es el ballet más antiguo. 
Además, el ballet en el que más jóvenes bailarinas existen." (32) 

No obstante la efusiva incl inaci6n por los temas sociales y nacionales exp!', 
rimentada por el público de la primera época de la vida del Bal !et Nacional, la 

cor6grafa mexicana y sus compañeros de oficio conscientes de que frecuenta!:c- en 
género nuevo, una modal ldad contemporánea; poselan un concepto correcto y claro 
del tipo de danza que ofrec! an. 

Los miembros fundadores del Ballet Nacional de México de 1948 fueron, apar
te de Gutllermtna Bravo, Josefina Lavaile, Evelia Beristáin, Arnalia Hernández, -
Eva Robledo, Aurea Vargas, Hermila Guerrero, Enrique Martlnez y Carlos Gaona. T.Q 
das estas personas destacaron en la danza mex.icana, r.o s6lo durante su permanen
cia en ta compañia, cuyos primeros años se caracterizaron por sus trabajos de i!'. 
vestigac i6n y búsqueda, y por sus numerosas presentaciones. En años posteriores, 
habrá de destacar y figurar, también como organizadoras de otros grupos y entid.!!. 
des, Josefina Lavalie, Eveiia Beristáin, Amalla Hernández y Carlos Gaona. 

La trayectoria de Carlos Gaona se caracteriza por su enorme flexibilidad P.!!. 
ra asimilar enseñanzas y corrientes. 

En 1953, aunque miembro del Ballet Nacional de México, Carlos Gaona actóa -

como bailarln husped en la VII Temporada de la Academia de la Danza Mexicana en 
el Palacio de Bellas Artes. Excelente Intérprete, as iml la esmeradamente las ens!', 
ñanzas de sus sucesivos maestros: Guillermina Bravo, Sergio Unger, Madame Dambré, 
José LimOn, Lukas Hoving, Xavier Francis, Katherine Dunham, David Wood, Yúri--
ko ••• En 1967 funda el Ballet de la Universidad Veracruzana y en 1969 el Ballet 
Teatro de la Universidad de Guanajuato. Más tarde incursiona con éxito en la da.!'. 
za cabaretil, el show y la comedia musical as! como en la creación y dirección -
teatrales. En 1971 crea la Compañl a de Artes Escénicas del Estado de Guanajuato. 
En 1973 llega a ser Jefe del Departamento de Danza del !NBA y miembro del conse
jo consultivo de la Compañia Nacional de Danza. 

Josefina Lava! le se inicia como coreógrafa con Suite provenzal durante la -

primera temporada del Ballet de la Academia Mexicana en el Palacio de Bellas Ar

tes en 1947. Desde entonces destaca cerno bailarina y coreógrafa. Entre los nume
rosos trabajos que real izó en el Sal let Nacional de México se cuentan sus tmpec.!!_ 

ml Dalla!, Alberto, op. cit. Págs. 117 -118. 
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bles obras: La maestra rural, Madame Bovary y El nli\o y la paloma. Coexiste. co

mo tal, con los mejores coreógrafos del Movimiento de Danza Moderna en varios -

grupos ef!meros. Durante diez años consecutivos ( 1959 - 1969) es directora de la 
Academia de la Danza Mexicana y en 1973, por iniciativa del Presidente Luis Ech~ 
verr!a, funda (y dirige hasta la fecha) el Fondo Nacional para el Desarrollo de 
la Danza Popular Mexicana (FONADAN). Entre sus principales obras se cuentan Con
certo, La maestra rural, Danza de las fuerzas nuevas, Madame Bovary, Juan Cal av~ 
ra, Informe para una Academia, Rescoldo, Danza para una muchacha muerta. 

Por su parte, Evelia Beristain es una de las primeras y principales alumnas 
de la Escuela Nacional de Danza de donde sale como profesora titulada. También -
fUe una de las primeras alumnas de Waldeen y Bravo y con esta 01 tima compart!o -
exper.iencias hasta 1951. Evelia Beristain es una de las mas consistentes profes!?_ 
ras de danza en México y ha incursionado en muchos de los aspectos autóctonos y 
folklóricos de la danza del pa!s. Entre 1960 y 1964 vivió en Venezuela a donde -
viajó contratada por el Ministro de Trabajo de aquel pa!s para dirigir un grupo 
de Danza de Venezuela. Ali!, Junto con Orisn~a Holgu!n (también mexicano), ini-
cló el movimiento venezolano de danza moderna. A su regreso a México trabajó in· 
cansablemente Impartiendo cursos en diversas entidades (entre el los el Ballet -· 
Folklórico de Ama! la Hern~ndez). En 1973 ingresa como Investigadora en el recie!)_ 
te creado FONAOAN. Evel la Berlstain es una de las personas mayormente preparadas 

en el conocimiento de la danza, especialmente en la folklórica y vernacula. Como 
bailarina destacaron siempre las bien proporcionadas lineas de su cuerpo, la be
lleza netamente mexicana de su rostro y su calidad interpretativa. 

Amalla Hernandez es conocida mundialmente por su Ballet Folklórico de Méxi
co, la. compañia privada de danza mas grande del pa!s. Asimismo compañera de las 
primeras experiencias art!stlcas de Bravo, Lavalle, Berlstain, en los que a dan
zas folklórlcas se refiere, Amalia Hernandez. 

"Se inició un pequeño grupo de veinte bailarinas con el que hizo varias 
presentaciones en esta capital, pero la calidad art!stlca del conjunto 
y el dinamismo de su directora, su· natural talento creativo se impuso 
en el medio art!stlco. Bajo el auspicio del Instituto Nacional de Be-
llas Artes, creó una compañia de Ballet Folklórico en el año de 1961, 
con 05 elementos y prosigue su camino ascendente, mejorando siempre -

la calidad del espectaculo. Actualmente se han constituido dos compa
ñ!as de Ballet Folklórico, debido a que continuamente se hacen pre---
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sentaclones en el extranjero que nos han dado notable prestigio en 
esta forma del arte. La segunda compañia estA dirigida por la hija 
de Amal ia HernAndez, Norma López HernAndez, quien por genuina voc2_ 
clón sigue la carrera artlstica; su propla madre ia ha formado con 
especial cariño y dedicación." (33) 

Los édtos mundiales del Ballet Folkiórlco de Mhico son conocidlsimos, as! 

como los elogios que ha obtenido en sus innumerables e ininterrumpidas giras, n2_ 
cionales y en el eüranjero. 

El Ballet Folklórico de México no se ha alejado de los rumbos diversos que 
ha asumido la danza mexicana, toda vez que se han creado en esa lnstituclón es-
cuelas paralelas de danza clAsica y danza contemporAnea, Amalia HernAndez ha au~ 
piciado y auxiliado a la formación de cuadros jóvenes que han ingresado en las -
las pocas compañlas profesionales dé danza. Asimismo, ha tratdo a México profes_Q 
res y expertos para impartir cursos, principalmente basados en la técnica Niko-
lais. Tal vez el unico punto decididamente criticable del Ballet Folklórico de -
México radique en el hecho de que, contando con vastisimos recursos, no haya cr~ 
ado en sus dominios un centro de investlgacl6n de danzas autóctonas y reglona--
les, con la mira no sólo de fundamentar sus producciones de danza folklórica --
sino también registrar ese acervo de danza autóctonas que paulatinamente va per
diéndose, mixtificAndose, tergiversAndose a lo largo y lo ancho del territorio 

nacional. 

Aún en la actualidad sorprenden gratamente la belleza, la capacidad de tra
bajo, la presencia y la intensidad de caracter de las primeras bailarinas y co-
reógraf as de la danza moderna mex !cana. 

Ana Mérida ln. 1924) también es una de las protagonistas fundamentales del 
Movimiento Mexicano de Danza Moderna y de la danza moderna mexicana, en general, 
desde su origen hasta la fecha. Después de real izar sus estudios primarios, se-
cundarios y de educación superior en México y en el Estado de Texas, ingresa en 
1939 en la Escuela Nacional de Danza en donde recibe enseñanzas de Zybine, las -
Campobello, Tesl Marcué, Llnda Acosta, Ernesto Agueros, Anton Dallo y Alicia Ma_c 
kova. Para 1939 la encontramos como bailarina en el grupo La Paloma Azul y antes 
de bailar en el grupo de Waldeen en 1944, comienza sus trabajos profes lona les c_Q 
mo maestra de daza en el Instituto Cinematografico dirigido por Cecilia Forosti-

(33) Dal lal, Alberto, op. ci·t., PAg. 123. 
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za. Es cofundadora, junto con Guillermina Bravo, de la Academia de la Danza Mex_i 

cana (1947), en donde trabaja con ahinco convirtiéndose en factotum de los méto· 
dos de ense~anza en esa sede. Su soporte, su técnica, su belleza, su entusiasmo 
la hicieron destacar siempre como bailarina. En 1949 Katherine Dunham, de visita 
en México1 la invita a participar como artista huéped durante sus presentaciones 
en el Palacio de Bellas Artes. En 1950 dirige un grupo experimental de daza ads
crito a la Academia de la Danza Mexicana. Inquieta, incansable, organiza y diri
ge el Ballet Bonampak, en 1g52, para el gobierno del estado de Chiapas, entidad 
a la que se desplaza para real izar estudios de investigación. En 1955 organiza. 
dirige y también baila en el Ballet Mexicano, grupo que realiza giras de presen
taclOn por América Central y del Sur. En 1958 organiza y dirige el Ballet de Be
llas Artes (danza moderna). En ese mismo año se le nombra jefa del Departamento 
de Danza del INBA. Es el periodo presidencial de Adolfo LOpez Mateas. Durnate la 
gestiOn de Ana Mérida se anexan a la Academia de la Danza Mexicana los estudios 
de secundarla, permiténdosele a esta instituclOn otorgar titulas profesiona!o: 
de maestros, coreOgrafosy bailarinas. Durante la década de los sesentas organiza 
el Ballet CUsico de México, coordina el Festival Mundial del Folklore para la -
Olimpiada de 1968 y en este mismo año se traslada a Etlopla para organizar un b.a_ 
llet folklOrlco etiope; mas tarde salta a Israel para lo mismo e Incursiona en -
el teatro. En 1972 coordina el Primer Festival Cervantino y después de Ingresar 
en el cine como actriz continOa sus trabajos como coreOgrafa free lance en algu
nos grupos independientes y oficiales.·· 

Pocas han sido las ocasiones en la historia de la cultura mexicana en las -
que el especialista de un campo del conocimiento pone su experiencia y entusias
mo al servicio exclusivo de una actividad artlstlca, hasta lograr Impulsarla de 
tal manera que su lntervenciOn marque el antes y el después de dicha actividad. 

Otra persona que Impulso fuertemente el movimiento de la danza en México -
fue Miguel Covarrublas quien durante su gestiOn como funcionario de la danza en 
el Instituto Nacional de Bellas Artes impulso a tal grado las actividades de es
te arte que en su época culmina el Movimiento de Danza Moderna, en el cual él i."_ 
tervlene también como escenOgrafo y diseñador de vestuario. Durante un largo la.e. 
so determinante, Covarrubias se intereso por la difusiOn y la enseñanza de la 
danza moderna, por la produce IOn de nuevas obras, por brindar apoyo técn ice y -

presupuesta! a coreógrafos, compositores, escenOgrafos y bailarines. Tuvo el --
buen tino de reunir a artl stas de tendencias opuestas y proponerles apoyo sin m~ 
noscabo de sus situaciones estéticas o personales. As!, durante sus gestiones, -
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en México destacó una danza moderna de tendencias nacionales claramente expues-

tas. Asimismo, durante la administración de Covarrublas llegaron al pals, en va
rias ocasiones, compaiilas extranjeras como las de José Limón y profesores conno
tados como David Wood y xavier Fran,.is. H~bi 1 y fantasioso creador de escenogra
f!as y vestuarios, a Miguel Covarrublas se le deben los diseños de, entre otras 

obras, Los cuatro soles, Tozcatl y El lnvensible. 

Miguel Covarrubias brindó ampl lo apoyo a los grupos de artistas que por ra
zones de organización y/o de actitud estética formaron entidades Independientes, 
separadas de las esferas institucionales oficiales. Buen observador de la necesl 
dad de ciertos creadores de trabajar en un ~mbito libre de interferencias filos_§. 
ficas y burocraticas. Covarrublas siempre apoyó con atención y respeto los avan
ces ~e la danza mexicana y permitió el libre intercambio de grupos y artistas. -
Adem~s. intereso a los protagonistas del movimiento a ra;trear en la historia y 
las costumbres de México en provecho del nuevo género que a partir de 1940 se -
acl imat6 brillantemente en el pals y que recibla el nombre de danza moderna. As!, 
sus enormes conocimientos en torno al arte popular y a la historia y a la cultu
ra de México coadyuvaron a la tncorporaci6n de esos elementos a la imaginación e 
Iniciativa de coreógrafos y bailarines. Covarrubias tenla una visión, avanzada -
para su época, de la forma en que deberlan ser asimilados los elementos mexica-

nos o mexlcanistas en la danza moderna. 

A partir de 1950 el joven ballarln y maestro norteamericano Xavler Francis, 
recién llegado, comienza a impartir cursos en la Academia Mexicana y en el Ba--
llet Nacional de México. Francis devino factor fundamental en la preparación téf_ 
nica de muchos bailarines mexicanos. Son conocidas la disciplina y la metodolo-
gla e~igente que impuso desde sus primeros cursos. Francis ubica su llegada a -
México en 1952. 

Las clases de Xavier Francis que imparte en la Academia son aprovechadas -
por el ya numeroso conjunto de bailarinas mexicanas. Según Guillermina Bravo, en 
este momento Xavler muestra •todas las bases de lo que puede ser una escuela, un 
método o una Técnica•. No obstante las dificultades inherentes al medio de lo -
danza, Francis permanece en el pals, aprovechando los pródigos apoyos que gene-
ralmente México ofrece a los artistas e intelectuales extranjeros. 

En la primavera de 1953 se organiza una magna temporada en la que partici-

pan el Ballet Mexicano, miembros de ia Academia de la Danza Mexicana y el aal let 
Nacional. Como artistas huéspedes aparecen José Limón, Paul ine Koner, Lucas Ho-
v ing y Betty Jones, qui enes ya hablan realiza do pre sen tac iones durante la tempo-
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rada de 1950. Puede afirmarse que el personal completo de la danza mexicana se -

hallaba presente en un extenso programa-repertorio compuesto por doce obras: Los 

cuatro soles, OlAlogos, Tonanzintla y La pavana del moro, Jmaginer!as, La manda, 
Suite de danza, Fecundidad, Recuerdo de Zapata, La tertul la, El renacuajo pasae_<1_ 
dor, La luna y el venado. La enorme nómina danclstica que proporcionó esta bri-
llante temporada se concentra en los cuatro soles, coreografta monumental, e .... a':J! 
rada y poco exitosa de José Limón, en la que en un puesto o en otro, desempeñan
do papeles principales o secundarios, en el centro o a los lados del enorme fun
cional escenario del Palacio de Bellas Artes, bailaron todos los artistas que en 
aquel momento formaban las compañ!as profesionales o semiprofesionales de la da!!_ 
za mexicana. Mayores éxitos tuvieron Tonantzintla, La manda, Recuerdo a Zapata, 
El renacuajo paseador y La luna y el venado, las cuales retomaban el florilegio 

de comportamientos y leyendas indlgenas para ofrecerlo a un público Av ido de -
obras con temas nacionales. 

Xavier Francis bailarla sus propias composiciones, entre ellas Imaginerlas, 
con música de Bela Bartok y escenografla de Julio Prieto. Por su parte, Rosa Rer 
na ya habla compuesto La manda, una obra dramAtica preparada con música de Bias 
Galindo y decorados de José Chavez Morado según los *parAmetros* del cuento de -

Juan Rul fo. 

En su apego se hallaba, como bailarina, Martha Bracho, hermosa presencia de 
la danza moderna mexicana, que habla trabajado en la reposición coreogrHica de 
El renacuajo paseador, de Silvestre Revueltas. La misma Martha habla desempeñado 
uno de los principales papeles y con especial afecto reponla, en esta temporada 
de 1g51, la famosa obra de Silvestre Revueltas, tal vez con una coreografla que 
era r~creac!On de la original. 

A pesar de que Raquel Gutlérrez llamaba mucho la atención como bailarina; -
no obstante que ademas posela belllslma figura en el escenario y no obstante que 
por aquella época, se combinaba muchlsimo a los miembros de la Academia de la -
Danza Mexicana para que lmcurslonaran en el diseño coreogrAfico" en esta tempera 
de 1951, Raquel Gutiérrez no pudo montar una Idea que tenla desde hace tiempo P.!! 
ra recrear el vals Sobre las el as, especialmente compuesta para el escenario. 

Otra pieza importante dentro de la danza es Rosa Reyna, quien cuando era 

una niña se inició en la técnica de la danza clAsica como disclpulo de HipOlito 
Zybine. Estudió en la Escuela Nacional de Danza aunque la Escuela Nacional Prep_<1_ 
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ratoria y la carrera de arquitectura no fueron obstAculos para que ella conti--

nuara sus estudios de danza. En las disciplinas de la arquitectura encontró Rosa 

un estimulo y un complemento para su vocación de bailarina. Con gran avidez por 
as !mil ar concepciones y técnicas nuevas, supo aprovechar i as enseñanzas de Anna 
Sokolow, de Oor!s Humphrey, de Louls Horst en coreografla moderna y danza mode_r: 
na, y las de Nelsie Bambré de baile clAsico. Participó como bailarina en di fe-
rentes compañlas, con papeles en mAs de ochenta obras. Como coreógrafa Rosa Rex 
na tiene en su haber mAs de quince obras que pasaron el tamiz de la critica. -
Las que mAs le satisfacen son Movimiento perpetuo, inspirada en la müsica con-
creta de Shaeffer y Henry, La manda con müsica de Bias Gal indo. 

Su profesión de bailarina y coreógrafa, la llevó en giras por Europa y --
Asia ~amo miembro del Ballet Nacional ContemporAneo. Ha permanecido al Consejo -
Técnico Pedagógico de Bel las Artes y fue Asesora Técnica en la construcción del 
edificio de la Academia de la danza; perteneció al Consejo Pedagógico de dicha -
Acad~mia. Fue Coordinadora Artlstica de los veinte eventos culturales de la X!X 
Olimpiada. Coreógrafa dentro de la expresión contemporanea en la Academia de la 
Danza Mexicana, también ha sido coordinadora arttstica y maestra de danza moder
na en el Ballet Folklórico de México. 

En 1954, Francis, junto con Bodly Genkel, organiza el Nuevo Teatro de Dan-
za. Comenzó como un centro de enseñanza a partir de él se creó una compañia. Al 
centro de creatividad y enseñanza recién fundado se Incorporó el ballarln y co-
re6grafo norteamericano John Fealy quien, antes de llegar a México, habla real i
zado estudios y trabajos en el New Dance Group (de Mcry Antony y Oonald Me Ka--
yle) de Nuevo York. 

Uno de los artistas mAs talentosos y sobresalientes de esta atmósfera, --
quien en esta época prueba definitivamente su profesionalidad, es Guillermo Keys 
Arenas (El Ebano). Estudió desde los ocho años en la Escuela Nacional de Danza e 
hizo su debut profesional en el Bal !et de la Ciudad de México. Mas tarde estudió 
danza moderna con la Sokolow y Xavier Francis. Tanto su calidad interpretativa -
como su peculiar conformación flsica atrajeron a muchos coreógrafos para ser 11! 
mado a asumir papeles y personajes de carActer. Keys Arenas acabo por dominar t!'_ 
dos los géneros posibles de la danza escénica. Asimismo, su enorme cultura y su 
disciplinada entereza le garantizaron el ofrecimiento de becas y trabajos en el 
extranjero. En efecto, estudió con maestros como Vladimir Dokowdowsky, Oiga Pr!!_ 
obrajenska, Serge Pereti, José LimOn, Dori s Humphrey, Martha Gracham. 
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En la historia de la danza moderna mexicana, una obra de Guillermo Keys su~ 

trajo del anonimato Ja vida de Ja baja clase media urbana, principalmente a ese 
conglomerado que se ubica en la ciudaa de México, y Jo obl lg6 a penetrar en el 
vasto conjunto de temas de Ja danza. Esta obra fue El checo, compuesta, ensaya
da y estrenada en 1952. Su core6grafo (y principalmente protagonista) la repuso 
en una corta temporada, hace muchos años, que organizó en el recién Inaugurado 
Teatro de Los Insurgentes (1953). Sólo mucho tiempo mas tarde, al celebrarse en 

1968 los veinte años de la danza moderna mexicana, Ja obra se montó de nueva 
cuenta, Interpretada ahora por miembros del Ballet Nacional de México, entre -
otros, Rossana Filomarino y Federico Castro. 

Muchos caminos ha recorrido Guillermo Keys desde que decidió dedicarse a la 
danza, en los años cuarenta, hasta que en 1970 y 1979 fue nombrado tanto direc
tor como productor del Festival Folklórico Nacional Shell en Australia, uno de 
los principales eventos de su tipo en el mundo. Muchos y admirables caminos, ya 
que Guillermo Keys resulta la figura importante de la danza mexicana gracias a 
su versatilidad y sus enormes talentos; el único ballar1n, coreógrafo y maestro 
que ha transmitido profesional e Impecablemente por Jos géneros ciasico, moder
no, folklórico y escénico popular. 

Magda Montoya se encuentra entre las mas hermosas y destacadas bailarinas, 
directora, maestra y coreógrafa de Ja época. Participa en muchas experiencias -
danc!sticas desde su juventud pero lo principal se refiere a la creación del B2_ 
llet de la Universidad en 1951. En 1954 i Jama Ja atención general al integrar -
el Quinteto Moderno de México junto con Ana Mérida, Rosa Reyna y Ricardo y José 
Si !va. Ese mismo año participa como intérprete en las obras Al aire 1 ibre, Caln 
y Abe! y Balada del venado y la luna. Asimismo, en el lapso realiza y estrena -
las coreograflas Corona de Espinas y Quinteto. En 1955 Magda Montoya es nombra
da Jefa del Oepartamento de Danza Foranea del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y simultfoeamente atiende Ja dirección del Ballet de la Universidad. Patro
cinada por una dependencia descentra! izada, CEIMSA, monta las obras La semi I la 
de oro (el malz), Boda chamula y Retablo, duelo y fiesta. Tamuién en 1955 com-
prende que es tiempo de revalorar Jos bri ! !antes trabajos de Ja danza moderna 
mexicana y organiza una temporada que ! leva el nombre *Quince años de danza me
xicana* y en la que ofrecen La Coronela, El zapote, La maestra rural y Corona -

de espinas. Al año siguiente estrena en el Teatro Maria Teresa Montoya de la -
ciudad de Monterrey varias obras que indican Ja intensidad de su trabajo: Pint!.'_ 
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ras, Ventanas, Valses amorosos, La gran fuga, variaciones sinfónicas y Muñecos 
de petate. En el Ballet Universidad de Magda Montoya se incorporaron a la danza 

profesional jóvenes cuadros danc!sticos que mas tarde habrlan de llamar la ate!! 
clón por sus trabajos en favor de la danza. 

El a~o de 1959 cerró una década de actividad especifica de la danza mexica

na pero también apuntó en dirección de un cambio de rumbo. Con los cincuentas -
termina el primer periodo de la danza moderna. Tal vez esta nueva situación se 
prolongara mas de veinte anos, ya que el Movimiento Mexicano de Danza Moderna -
*ha dado de si* y se ocupa, por estos años, de repetir lo ya hecho o bien de -
buscar la incorporación de técnicas adecuadas para hacer funcional una danza m.2. 
derna que, aunque bril !ante todavla, resulta repeticibn o calca de las origina

les obras. 

Felipe Segura (n.1926) perteneció desde 1945 al conjunto del Ballet de la 
Ciudad de México y por esos años comenzó a afinar su técnica y su estl lo como -
bailar!n mediante los estudios que realizó directamente en el Ballet Mar:">va, 
bajo la sabia dirección de Anton Sol in. En 194B obtiene una beca para estudiar 
en el Ballet Arts School del Carnagie Hall. Sus profesiores han de ser Marian -
Landre, Valdimir Dukoudowsky, Nina Stroganova, Vera Nemtchinoca, Yeichi Nimura, 
Usan Kay, Edward Catan. En 194B actüa en el Ballet Theatre y regresa a México 

en donde recibe las enseñanzas de Neisy Dambré y Sergio Unger. En los años sub
secuentes viaja a Cuba, Estados Unidos, Francia y otros paises convirtiéndose, 
ademas del bailarln primero de la televisión mexicana, en una de las personali
dades con mayores conocimientos y capacidad organizativa del Ballet ctasico Me
xicano. 

Durante los primeros años del decenio de los setentas, colabora con Amalla 
Hernandez en el Bal !et Folklórico de México y a partir de 1971 se convierte en 
una vez mas en una de las figuras organizarivas fundamentales de la recienteme!! 
te creada Compañia Nacional de Danza. En 1983 es nombrado Director Artlstico de 
ésta, la maxima agrupación profesional de danza crnsica en México, puesto que -
ocupa durante un año. 

Durante un lapso mayor de veinte años (1950 - 1973), la bailarina mas dest~ 
cada, técnicamente impecable y temperamental de la danza cUsica mexicana lleva 
el nombre de Laura Urdapilleta. Para \952, Laura es conocida internacionalmente 

pues ha viajado por varios paises, bailado ante diversos públicos y recibido -
instrucción especializada de maestros de la talla de Nico Charisse, Micherl Pa-
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naieff Y Wi !son More! 1 i. En México es contratada como sol is ta para distintos -
eventos ballet!sticos, aunque su ccvnpañla sede siga siendo el Bal !et Concierto. 
En 1973 es Primera Bailarina y miembro de la Dirección Artlstica de la Compañia 
Nacional de Danza, entidad que abandona en 1981 para abrir su propia escuela en 
Ciudad Juarez, Chihuahua. Su enorme sensibi 1 !dad permitió que Laura Urdapl lleta 
se desempeñe con elegancia y versati 1 idad en los papeles importantes de la es-
cuela romAntlca y asimismo fue capaz de interpretar diversos papeles de obras -
de danza moderna adaptadas para c!Aslca, entre el las Balada del venado y la lu
na, de Ana Mérida. 

Un personaje paradlgmAtico de la época (194D - 1970) de la danza clAsica m~ 
xicana fue Gabriel Houbard. Transitó callada pero brillantemente por algunos de 
los centros de enseñanza y de creación danclstica del pals y el extranjero. No 
siempre fue reconocida su calidad de intérprete pero fue testigo y participante 
de las distintas sucesivas formas de organización y de conducta de los medios 
burocrAt leos mexicanos. 

Entre 1976 hasta su muerte, 3 de enero de 1984, Gabriel Houbard desempeña 
diversos puestos en las instancias oficiales de la danza mexicana. Inicia el A[. 
·chivo Mexicano de la Danza en el ef!mero Consejo de la Oanza pero sus compl lca
clones son la base del acervo del Centro de Información y Documentación de la -
Danza C!!O) que surgirA hasta 19B3. También coadyuva al buen funcionamiento de 
diversos aspectos técnicos y art!stlcos de la Compañia Nacional de Danza. En --
19B3 es nombrado encargado del Archivo Mexicano de la Danza, bajo la férula del 
Instituto Mexicano de Bel las Artes, cargo que desempeña en el momento de su fa
llecimiento. 

La vida art!sttca y personal de Gabriel Houbard, se prestancia humana y es
cénica, sus labores como maestro lo convierten, junto con otras figuras de la -
danza mexicana, en notable ejemplo de audacia, perseverancia y autenticidad. 

Durante los años cincuenta, hasta 196D, la danza mexicana también adq11i'"º 
remonbre a través del Bal !et de Bellas Artes y otras compañ!as auspiciadas por 
los medios oficiales. Asimismo, otros conjuntos como el Sal !et Mexicano y el -
Ballet Bonampak hacen florecer las caracter!stlcas notables de una danza que -
por as! decirlo habla surgido de su misma entraña en 194D, dueña de mlnimos -

recursos técnicos pero de un enorme caudal de talento y eficacia; una danza -
que en sus primeros pasos era de esencia nacional, local y de alcances univer
sales; que llega a brll lar con aplomo-y seguridad durante quince años consecu-
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tlvos, hasta la primera mitad de los años cincuentas, época en la que adquiere 

una nueva consgna: la danza moderna mexicana debe ser de escencia universal y 
de alcances nacionales y/o locales. 

Precisamente la intervención de otros cuadros técnicos, de maestros extran
jeros y nacionales que comienzan a preparar tanto a los bailar mes maduros como 

a las nuevas generaciones, y asl se marcara el inicio de una épo~a de la danza 
mexicana. Esta etapa puede definirse porque surge una necesaria actitud de revl 
slón, bfisqueda y asentamiento técnicos. Durante mas de dieciocho años, en el 
lapso de 1939 - 1958, la *PERSDtlALIDAD.* de la danza mexicana se habla definido 
notablemente r!led!ante el impulso mextcan!sta y expresionista. 

)iablan surgido talentosas figuras de la coreografla y de la Interpretación 
y muchos otros creadores les hablan brindado su apoyo. No hablan sido evidentes 
las manifestaciones en los siglos de nacionalidad y de creatividad que como -
conjunto forjó la cultura mexicana de la época. La misma situación polltlca y -
social esgrimla razones y proporcionaba parametros, si no Gnicos, si rlgidos o 
hasta dogmatices. No obstante la gran variedad de sus temas, historia, tramas, 
ofrecimientos y proposiciones, el Movimiento Mexicano de la Danza Moderna vino 
a poner su *estética*, la cual quedó definida y concentrada en la obra que res!!_ 
me los elementos esenciales que debieron regir a los coreautores mexicanos en -

su realización; perfección y claridad en la estructura dtnamica - musical y en 
la secuencia coreograflca, todo ello tratado con medios artlstlcos y técnicos 
cercanos a la tierra y al hombre de México. 

Otro de los propulsores de la danza en México es Guillermo Arriaga, quien -
nació. en la ciudad de México en 1926. Tras estudiar primaria y secundaria, se -
hizo alumno de los maestros de teatro Seki Sano e Ignacio Retes. En la danza se 
Inicia en 1949 y después de estudiar en Estados Unidos con José Limón, Mar
garet Crasla, Ted Shawn y en México con Ana Mérida y Waldeen, Arriaga destaca -
gracias a su presencia escénica y su talento innatos. Como coreógrafo destacan 
sus obras El sueño y la presencia, Antesala, La blada magica, Romance, pero so
bre todo Zapata, obra redonda, bien estructurada, de grandes alardes expresio-
n!stas, que algunas compañlas mexicanas y latinoamericanas reponen una y otra -
vez por su significado polltlco y su intenso simbolismo. Con todo, Zapata es -
una obra técnica y estéticamente superada. Al Igual que otras muchas creadas y 

producidas por el Movimiento Mexicano de Danza Moderna, no exige grandes alar-
des de interpretación danclstica sino proyección histriónica, gestos, expreslvl 
dad, inmovilidad. A lo largo de varias décadas y sexenios, Arrlaga ha ocupado -
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diversos puestos en entidades oficiales que organizan y divulgan la danza, ---

excepto una larga temporada que se dedicó a la publ icldad. En 1983 fue nombrado 

director de danza del instituto Nacional de Bellas Artes. 

A diferencia de lo que usualmente se cree, el Movimiento Mexicano de Danza 

Moderna se caracterizó por la enorme variedad de tendencias y conpetos que apo

yaron y propiciaron sus integrantes y participantes. Desde luego, la tendencia 

mexicanlsta monopol Izó, dominó generalmente *la forma externa* la apariencia de 

la obra, as! como su *modo de hacerse* o procedimiento. La causa de que los el~ 

mentas formales pesaran sobre los procesos de estructuración coreogrH!ca se -

vinculaba, en primer término, a la inclinación expresionista legada por Waldeen 

y Sokolow y, en segundo término, a la ausencia, hasta los años cincuentas, de -

una técnica precisa y profesionalmente conformada y asiml lada por los integra!! 

tes del Movimiento. 

El auge y la operatividad de los medlos masivos en México se hacen evlden-

tes durante los primeros a~os de la década. La televisión ha atraldo ya a las -

grandes estrellas de la música y de la danza populares, sobre todo en sus moda

lidades urbanas. El medio televisual mexicano aún no sera todo el tiempo el im

portante divulgador de las danzas clasicas y contemporanea en que por momentos 

se erlge pero muchos hácen por este género danclstico espontaneo y alegre, r 0 o!'_ 

tlvo y estruendoso: la danza popular urbana. Prollfica, apetitosa, autogéstica 

y universalmente aceptada, la danza popular urbana de México conserva por aque

llos a~os su consistente autenticidad ante el embate de ritmos y figuras prove

nientes del extranjero. El rock y los Beatles comienzan a hacer chuza en los h2_ 

bites danclsticos de la clase media, pero el dancing, sus espacios, sus tingla

dos~ sus Implicaciones protegen de tal manera al danzón, la guaracha, el mam-

bo, el cha-cha-cha y hasta el tango y-el pasodoble que aún en la actualidad y -

con renovados brlos estos y otros ritmos se hallan vigentes. No obstante que d~ 

ben operar solo en el ámbito comercia!, alejados de los problemas culturales -

of-iclales, a partlr de los sesentas se comprobará la enorme habilidad recreat.!. 

va de los chavos y chavas de la baja clase media: no hay ritmo extranjero del -

que no se aprueben para superar sus códigos, coreograflas, interpretaciones. A!! 

te el decaimiento, la circunspección y el retraimiento de la danza teatral cul

ta, las nuevas generaciones hacen florecer, v!a la danza popular urbana, las m~ 

nlfestaclones de sus movlmlentos y·cuerpos. Las proposiciones formales de estos 
sectores destacan notablemente toda vez que la danza moderna, incluso en los E,?. 

tados Unidos, por mucho tlempo sólo habla poseldo ofrectmlentos experimentales. 

Mos de anunciación y de Intensa observación, los primeros sesentas encauzan --
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las energlas de la juventud en todo el mundo hacia lo que en los últimos alias • 
del decenio sera un abierto brote de rebeld!a, fenbmeno social que aún reprimi
do, liberara tanto a los conceptos y a la cultura del cuerpo como al cuerpo m1~ 
mo y sus expresiones artlsticas. 

Por estos aMs se disuelven dos importantes centros de enseñanza: El Ballet 
de la Universidad de Magda Montoya y el Nuevo Teatro de Danza. 

Sintom~ticamente, por estos años y en contraste con las aventuras coreogr~

flcas de la mayorla de los grupúsculos y compañ!as de danza moderna, destacan • 
las que durante muchos años ser!n las figuras cimeras del *ballet clasico*, de 
la danza cllsica mexicana: Laura Urdapi lleta, tlel 1 ie Happee, Sonia Castañeda, ·• 
Gloria C~ntreras, Gui i lermo Keys Arenas, Tulio de la Rosa, Jorge Cano, f ranci s
co Ara1Za. Casi todas estas personalidades art!sticas penr.anecer!n ligadas a la 
danza moderna, ya como profesores, ya como artistas huéspedes, toda vez Que al
gunos de los papeles que han interpretado requieren de técnicas y presencia el! 
sica. Por aquella época ya figuraban en el extranjero la luminosa presencia de 
ia chilena-mexicana Lupe Serrano, exalumna de la Academia de la Danza Mexicana, 
compa~era de esos j6venes bailaru"Jt.:5 que sostuvieron a la danza mex.icana clAsi
ca durante varias décadas: Felipe Segura, Armida Herrera, Socorro Bastida, Car~ 
lina del Valle, Guillermo Keys Arenas, Roberto Iglesias. A esta pléyade perten~ 
ce Lupe Serrano, quien en 1951, sin ningún contrato, sin ninguna seguridad eco
nóomica, casi sola se lanza a un juego con la suerte en Nueva York, e ingresa e 
ingresa en el Ballet Ruso de Montecarlo para mas tarde desembocar en ei Ballet 
Theatre. Doce de los m!s importantes años de su vida hablan transcurrido en Mé· 
x.ico en plena conformación arttstica. 

También durante los sesentas, diversos bailarines incursionan en el arte -
teatral mexicano: Gu1 \lermo Peña losa, Farnesio de Bernai, Tulio de lo Rosa; to· 
dos el los ampl !an las posibi 1 idades de la danza como espectaculo, como arte --· 
escénico. De Bernai y De la Rosa terminar~n por destacar principalmente en el • 
teatro y Peñalosa adquirir! conocimientos y experiencia suficientes para coady!! 
var al montaje de espectauclos monumentales y de masas. En esta década surgen y 
se desarrollan nuevos corebgrafos en el arnbito del Ballet Nacional de México: -
Rosso"c filomarino, Federico Castro, Luis Fandiño. Callada pero imperturbable-· 
mente el grupo asimila la técnica de Graham mediante múltiples viajes a Nueva -
York. Gracias a la visita de maestros cerno David Wood,IVúriko, Kasuko Hirabaya-



- 66 -

shi, etc., se adiestran nuevos maestros, de tal manera que al cabo de diez años 
la mayor parte de los bailarines que integran la compañia son simultaneamente -

los mejores profesores de danza contemporanea del pals. 

Coreógrafo de la *segunda generación* de la que se podr!a llamar *gran danza m.c< 
derna mexicana*, flores Canelo es el artista que mayormente salvaguarda las ac
titudes danc!sticas y temHicas del Movimiento Mexicano de Danza Moderna. Las 

referencias mexicanistas y, hasta cierto punto, semi-expresionista en la obra -

de Raúl flores Canelo se encuentra no sólo en sus primeras coreograf!as. 

En 1966, Raúl Flores Canelo, junto con Gladiola Orozco fundó el Ballet Na-

cional México. La compan!a se conformó paulatinamente con otros disidenteº~~; 
Ballet Nacional y con artistas provenientes de otras entidades danc!sticas. rio 
cabe duda que la figura de Flores Canelo ha dejado ya una huei la importante en 
el desarrollo de la danza moderna en México. La primera muestra del valor de la 
ejemplaridad de Flores Canelo se concentra en su decisión de convertirse en ba.!_ 
lar!n profesional siendo muy joven, no obstar.te las actitudes hostiles y los -
obstaculos que actividades de esta naturaleza traen consigo en el pa!s, princi
palmente para los bailarines varones. Otra de las cualidades de Flores Canelo -
se refiere a la entrega total, en energ!a y trabajo, al ejercicio de la danza. 
Dueño de una presencia escénica inmejorable, Flores Canelo estudió, principal-
mente, con maestros como Ana Mérida, Guillermina Bravo, Xavier Francis, Marcelo 
Torreblanca, José Limón, Lucas Hoving, Anna Sokolow, David Wood. Flores Canelo 
se retiró a tiempo como bailar!n y a tiempo se inició, de lleno, en la produc-
cl6n y dirección de los grupos. 

Raúl Flores Canelo recibió los.•d!as 6, to y 11 de semptiembre de 1963, un -
merecido homenaje con motivo de cumplir veinticinco años como coreógrafo. El -
evento tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes y consistió en la presentación 
de algunas de las obras de las que es creador. 

Los años setentas rompieron el molde o esquemas que durante enormes lapsos 
se mantuvo vigente en torno a la danza mexicana en la mente del público y de -
los protagonistas de la danza teatral, escénica o culta. Los hechos reales fue
ron la causa: acontecimientos evidentes que provinieron de fuera del medio dan
clstico organizado y que ampliaron definitivamente la visión de conjunto, aun-
que, desafortunadamente, muy poco el panorama interno. Dos factores primordia-
les externos -uno internacional y otro nacional- aceleraron el proceso de cam-
bio en la evaluación de la danza mexicana. 
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En un plano menos técnico y m~s supraestructural o cultural, los movimien-

tos juveniles de los anos setentas coadyuvaron a mirar a la danza con nuevos, -
revitalizados ojos. Somos testigos de los efectos: surgen formas inusitadas de 
organizaclOn colectiva, actitudes mAs elAsticas y liberadas hacia el amor y las 
practicas sexuales, manifestaciones art!stlcas y creativas menos r!gldas, pro-
cesas de aprendizaje mas libres y desperjuiciados. Tamoién sobreviene una recoi'. 
sideraciOn de los mitos y ritos antiguos. Los jovenes de los setentas: incorpo

raran esta nueva cultura del cuerpo a sus actividades deportivas y art!sticas. 

En México los últimos setentas revelan la crisis de un sistema poi !tico y -

social que ya habla dado sus frutos lOglcos y, en el plano de la cultura y el -
arte, productos y situaciones sorprendentes. Tras una prolongada cadena de con
flictos slntom!ticos, agudizados a partir del final del sexenio cardenista, du
rante los setentas la pequMa burgues!a urbana da muestras de un Inesperado de2_ 
contento, el cual significa en el periodismo cultural y en los bastiones de la 
clase media Ilustrada: Los puestos clave de la organizaciOn del arte y la cult!!_ 
ra. 

El siguiente sexenio (L"is Echeverr!a, 1970 - 1976) resulta apto para dete_i: 
minar las causas del mal y se apodera de las demandas y de la terminolog!a del 
movimiento estudiantil popular. Durante este mandato son repetidas hasta el ca!!_ 
sancio, ahora oficialmente, consignas como *cambio de estructuras*, *apertura -
democr!tica*, etc. Localizado el ojo de la tempestad estudiantil en los secto-
res mas politizados y avanzados de la pequeña burgues!a, se abren las compuer-

tas presupuestables para la difusiOn de la cultura y se inauguran centros cult!!_ 
rales, universidades, etc. PrActlcamente todas las entidades oficiales y desee!:'. 
tralizadas inauguran un flamante departamento de difusiOn cultural que ofrece -

actividades art!sticas, exposiciones, cursos libres, ciclos de conferencias, -
conciertos, teatro, danza, etcétera. 

La difus!On del arte y la cultura se revela como veh!culo de la manipula--
ciOn polltlca. Se logra as! confundir la ensenanza con la improvlsaciOn, la pr!!_ 
parac!On con el deleltanismo, la autenticidad con la mediocridad. Con el prete" 
to de la difusiOn de la cultura, en la Universidad Nacional de México y en ---
otras instituciones académicas surgen poderosas estructuras burocrHicas que al 

margen y/o paralelamente a los avances y productos académicos e institucionales, 
procrean sus propios centros y aparatos, ya sea para ejercer un dominio poi !ti

co sobre la enorme, importante, auténtica poblaci6n juvenil y académica, o bien 

para establecer una absurda competencia *de prestigio* con las instancias y las 
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estructuras oficiales de la cultura. 

En unos cuatro años se desconcentran las actividades art!sticas y cultura-

les del pa!s. Se nuclearlzan y polarizan los participantes. Se multiplican los 

premisos literarios. Surgen participantes. Se multiplican los permisos litera-
rios. Surgen much!simos grupos, revistas, centros, escritores, etc. El entusia~ 
mo atrae a nuevos consumidores de cultura y arte. Se expanden las editoriales y 
en muy poco tiempo aparecen miles de j6venes lectores. 

La organizaci6n de las practicas, ejercicios y presentaciones de un arte t~ 
tal y dificil, complejo y combinatorio, como la danza teatral, representa un -
gran esfuerzo para cualquier comunidad, ciudad o pa!s. El decaimiento del Movi
miento Mexicano de Danza Moderna, y la paulatina ampliaci6n de las actividades 
danc!sticas en México no s6lo desorganizaron el *rengl6n* fundamental, el cree_!. 
miento de su supervivencia y su expansi6n profesional: la enseñanza; también di_ 
vidi6 a un gremio combativo y esforzado. Algunos de sus miembros mas destacados 
creyeron en el canto de las sirenas oficial istasta y burocrHicas y abandonaron 
simultaneamente su indispensable aútenticidad y su terminante disciplina. La -
primera generaci6n de bailarinas y core6grafas mexicanas resul t6 mas apta y --
fuerte para organizar las instituciones y los grupos basicos: la Academia, los 
Ballets Nacional y Folkl6rico, el FONAOAN, etc. La segunda generación compuesta 
por presencias f!slcas espectaculares (Roc!o Saga6n, Guillermo Arriaga, Raúl -
Flores Canelo, Colombia Moya}, emprendió tareas ya establecidas, cambios por -

brechas abiertas de antemano pero no obstante su brillo propio, personal, resu.!_ 
to incapaz de cohesionar al *gremio*. De la tercera generaci6n logran destacar 
art!sticamente variadas personalidades organizativos probablemente porque se -
percatan de la imposibilidad de lograr una situación estable. Sin embargo, esta 
última es una generación de la improvisación técnica y, sobre todo, tiene la -
oportunidad de sopesar los peligros de la burocrasia. Quien no se prepara es -
porque no Quiere. Es poco numerosa pero al fin es la beneraci6n cuya obra y pr!'_ 
sencia culmina en los años setentas. Entre sus integrantes hay core6grafos de 
primera magnitud, quienes a su vez fueron excelentes bai larlnes junto con José 
Mata, Freddy Romero, Valentina Castrl, Rossana Fllomarino, etc. También hay -
inquietos organizadores de grupos como Gladiola Orozco y Rodolfo Reyes. 

Esto es as!, una breve reseña de la historia de la Danza en nuestro pa!s. 
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2. t EL CUERPO HUMANO. 

Al tratar el sujeto de percibir su propio cuerpo, puede hacerlo a partir de 

dos actitudes fundamentales. Pensando en su cuerpo como algo ajeno: *Yo tengo -
este cuerpo*, o bien como algo idéntico al ser: *Yo soy mi cuerpo*. 

La primera actitud permite valorizar el cuerpo narcislticamente, como visto 
en un espejo, distanciAndose de él en una especie de extrañamiento. Cada perso
na debe seleccionar las partes de•~ cuerpo que tienen para ella un significado 
especial. El autoanAlisis exige en este caso tratarse a si mismo comci'á.·u·n""e~~: 
tra~o. La imagen corporal esta muy ligada a un criterio estable sobre el ·valor 
estético, funcional o de potencia, que se atribuye a cada parte del cuerpo. 

En el segundo caso, esta imagen se vincula al movimiento postura! vivenciai. 
En 1·a visi6n narcislstica se dan autodescripclones de este tipo: *Soy delgado, 
de frente amplia, brazos largos, ojos pequeños, manos fuertes, armónicas.* 

En la visión de corporeidad se dan respuestas de otro tipo: *Siendo mi cue!: 
po como sin piel, absolutamente tenso, palpitando con las voces, muy tejano, s~ 

diento, a punto de volatizarse.* 

"Cuando dos personas se aproximan, se miran a los ojos, sonrlen o se abra-
zan, se establece entre ellas un -campo de resonancia-, que desencadena siempre 
algún tipo de respuesta flsica profunda. La aproximacl6n a otra persona cambia 
de tono muscular y se producen modificaciones en la tasa de hormonas que entran 

en el torrente sangulneo, en Jos procesos enzimAticos, en los niveles de aten-
ci6n, en la percepci6n y, para decirlo en una sola palabra, en la totalidad del 
organismo. La aproximación de dos personas no es un fen6meno simple. Es una es

peci~ muy particular de empalme de energla c6smica. Este primer momento se de
nomina en psicodanza *SINTOMATIZACION*. 

La aproximaci6n de dos personas es un fenómeno trascendente. Como decla An
tonio Artaud: *Es algo misterioso y fatal esta uni6n de dos magnetismos nervio
sos*. En este momento se producen distintos grados de intensidad, de atracci6n, 
vacilaciones, rechazos. El primer momento entonces, del encuentro corporal, es 
la vibraci6n con el otro. El largo proceso que va desde el encuentro a Ja fu--
si6n total con el otro se inicia con la sintonización, emitiendo una serie de 
señales, a través de la mirada, Ja sonrisa, el gesto y la aproximaci6n. 

Es importante establecer que la finalidad última del encuentro es la fusi6n, 
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es decir *entrar en trance• con el otro y fundir las identidades en el grupo t~ 

rapéutico, y poder sal ir enriquecido del trance. La primera noción del encuen-
tro corporal es comprender que su final ldad es la fusión: que tanto la comun1c~ 
ción como el trance son simples aspectos de un proceso mucho mAs amplio. 

Para lograr la fusión con el otro, la psicodanza propone preparación emoci.9_ 
nal y corporal que consta de 12 principios. A estos corresponden distintos ti-
pos de danzas y ejercicios de contacto." (34) 

-ASPECTOS COGNITIVOS Y VlVENClALES DE LA PERCEPCION CORPORAL-

ES importante distinguir dos aspectos complementarios del concepto del cue!_ 
po: 

A) El cuerpo tal como se lo conoce, 
B) El cuerpo tal como es vivenciado. 

El primero hay que referirlo a la actividad cognitiva y ha sido cuidadosa-

mente estudiado por Piaget, Witkin. Wapper y Werner. 

El segundo hay que referirlo a la actividad efectuada y ha. sido investigado 
por Wallon, Spitz, Tischer, Cleceland y otros. 

A) El cuerpo Tal Como se lo Conoce. 

1. Las in ves tlgac iones sobre el esquema corporal han dado importancia a los 

estimulas vestibulares aferentes como factores decisivos en la organiza-
ción de la percepción corporal (Bennier). 

Los est!mulos vestibulares penniten determinar la posición del cuerpo y -

sus direcciones en el espacio. 
2; Es imprescindible señalar la importancia del sector aferente propiocepti

vo muscular y del sentido de las posiciones segmentarías del cuerpo. La -
interpretación de la asomatognosia se ha centrado sobre estos factores a 
partir de los estudios de Head (1920 - 1926). 

3. El sector exteroceptivo, particularmente las Areas visual y táctil, dese~ 
peM un importante papel en la construcción y permanencia del esquema CO!_ 
poral. 

4. Las funciones de representación figurativa o Imaginativa no pueden exclu
irse en la representación del esquema corporal. 

(34) M. Medina, tlorma, op. cit., PAg. 42. 
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Warner, Wapner y Witkin centran sus investigaciones en la interdependencia 
de los cambios producidos en la posición del cuerpo y de los Indices perceptua

les visuales de referencia. 

En una serie de experimientos, estos autores demostraron que tanto la long.!_ 
tud como el ancho de la cabeza se sobreestiman si estAn situados sobre un espa
cio abierto. Ellos concluyen que la percepción del mundo interno depende de la 

percepción del mundo externo y viceversa. 

B) El Cuerpo Tal Como se lo Vivencia. 
Las investigaciones de Spltz demostraron que existen niveles de integración 

de la vivencia corporal que corresponden a los niveles de organización de las -
funciones afectivas. En contraste con las relaciones cognitivas que se basan en 
esquemas sensorlomotores, influidos por las referencias espaciotemporales, los 
esquemas afectivos se basan en mecanismos sensoriomotores y sensoriovicerales -
de naturaleza inmediata. Estos esquemas afectivos nun.:a se independizan comple
tamente de las reacciones tónicas y posturales que permiten su expresión. 

Las investigaciones de Fischer y Cleveland abordan el tema del cuerpo tal -

como es vlvenclado. El limite corporal dado por la piel y también por la estrus_ 
tura muscular es sentido de una manera diferente por los distintos sujetos y su 
permanencia o desorganización depende de la maduración afectiva. 

Las investigaciones hechas tienen el mérito de haber enfatizado la indepen
dencia de las actividades cognitivas y afectivas en la organización de la per-
cepclón y cognición del cuerpo. 

"Un trastorno afectivo que perturba las actividades cognitivas del sujeto -
puede provocar una perturbación en su esquema corporal. inversamente, un tras-
torno de las funciones sensoriomotrices y cognitivas tendrA una repercusión so
bre la afectividad. 

La Importancia del componente vivencia! afectiva en las disciplinas corpor2_ 
les queda de este modo subrayada por investigaciones el lnicas y experimentales. 
Si el movimiento de la Danza no esta motivado desde la afectividad, no se prod_I:! 
cirAn modificaciones investigativas." _{35) 

Recordemos que mAs del 75l de toda comunicación no es verbal. Cuando hay -
dos mensajes diferentes, el sujeto crea el lenguaje del cuerpo y no el de las -

(35) M. Medina, Norma, op. cit., PAg. 45. 
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palabras; cuando el individuo esta en armenia consigo mismo y hay congruencia -
entre lo que dice y io que expresa mediante el lenguaje verbal, el ienguaJe v.<?_ 

cal y el ritmo corporal. abre una mayor posibilidad de comunicación. 

Las nuevas modalidades de terapias grupales ponen cada vez mas el acento en 
la comunicación verbal y el lenguaje del cuerpo. 

-COMPROMISO CORPORAL: FUNC!ON DEL COll!ACTO-

El contacto y las caricias tienen afectos emocionales y viscerales sobre -

nuestro cuerpo. 

CuanCo una persona se siente acariciado y deseada por otra, refuerza un se!! 
timiento de autoestimación. Valoriza su cuerpo como algo agradable, capaz de -

despertar y brindar placer. 

En el aspecto organice se inician, junto con el deseo y el placer de las c.!'_ 
r i e i as 1 una serie de procesos neur.aendóc r i nos e 1 evadores de 1 tono v l ta l. 

Rolf senaia la importancia de las caricias en la formación de ia imagen co!'. 
poral, por eJemplo en el acto expresivo del abrazo. 

Schilder afirma Que en la estructura del esquema corporal, las zonas eróge
nas desempeñan un papel muy importante. Las represiones inculcadas en la primew 
ra infancia producen zonas ciegas o insensibles del esquema corporal. 

Las tendencias psicosexuales del individuo estan estrechamente relacionadas 
con una imagen corporal. 

La falta de caricias produce serias distinciones de la imagen corporal. 

La relación con nuestro cuerpo esta condicionada por el contacto con el 
otro. Vivimos nuestra corporeidad cuando acariciamos y somos acariciados. 

En psicodanza se considera la *función del Contacto* como terapéutica en la 
medida en que el contacto corporal y en especial la caricia, activa, moviliza, 
transforma y refuerza el continente de nuestra identidad. 

El continente natural de nuestra identidad es la piel, nuestra percepción -
de limite. 

Si nuestro limite corporal esta insensible o irritado y nuestros músculos 
r!gidos, nuestra identidad verdadera esta alterada, oculta o encarcelada. 
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Transformar nuestro continente en algo plAstico, capaz de transportar, pro
yectar e irradiar nuestra identidad, es de vital importancia. 

Si ia musculatura (Cenestesia) y la piel (sensibilidad tActil-er6gena) for
ma el continente genuino, podemos vincularnos auténticamente con otras personas 
y con el universo e integrar vastos ciclos de energ!a vital. 

La piel, entonces, no nos sirve sólo para separarnos y protegernos, sino -
también para unirnos a los otros, para fundirnos con los demAs. 

Es importante considerar que el contacto con st mismo, el contacto mecAni-
co, no es curativo. Tiene que darse dentro de un contexto afectivo, en un pro-
ceso progresivo de comunicaci6n y empat!a. 

El contacto debe alcanzar la categor!a de caricia. 

Contacto-Movimiento-Afecto, dentro de una atmósfera de regresi6n (semitra!'_ 
ce), parece ser ia ruta de las terapias corporales. 
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2.2 PSICODANZA. 

*Posibilitar la armenia entre el cuerpo y sonidos, entre el acto y sus mov.!_ 

mientas es, sin duda, una perspectiva que el empleo de la psicodanza nos ofrece 

con mayor claridad. 

*Dualidad cuerpo-mente, unida en una danza que intenta darse sentido. 

*Restituir al ser humano la posibilidad de conectarse con su propio cuerpo, 

con sus emociones, sus sensaciones y afectos, en busca de un lenguaje corporal 
expresivo que le pertenezca auténticamente. 

*Busquemos las verdades que nos acercan a las personas, a sus vidas, a sus 
afectos, a sus necesidades de expresión y aboquémonos juntos a esta dificil ta

rea _que es la de crear, bajo la herram ientoa de la educación y de la acción te
rapéutica, un ser integrado psicoflslcamente a su realidad, a su entorno, a sus 
necesidades y posibilidades. 

Un ser que puede aceptarse mejor y en consecuencia aceptar mejor a los de-
mas; con capacidad de goce, de juego, de creatividad: facultades potenciales -
de nuestra condición humana. 

Si se ha de buscar una definición de PSICODANZA la expuesta por Norma Medi

na es la que mas llega a convencer: "Psicodanza es una técnica de psicoterapia 
de grupo, basada en la inducción de vivencias corporales a través del estimulo 
sonoro, que produce efectos espec!ficos de transformación personal y cuyas pre~ 
cripciones hacen referencia a un modelo teórico." (36) 

Esta técnica esta sujeto a determinadas pautas y procedimientos, conducida 

por un coordinador avezado en la fenomenologla del movimiento, los efectos de -
los ejercicios sobre la totalidad del ser humano, la frecuencia de los mismos y 
el manejo del tiempo durante el trance musical. 

El entrenamiento permite progresivamente reforzar la identidad persona\. El 
dominio del proceso identidad-trance dentro del grupo libera al individuo de -
sus actitudes de dependencia, por lo cual asume un rol mas activo, prescindien
do en gran parte de las presiones externas. 

El OBJETIVO es lograr que tome conciencia de su propia evolución; deja de 

ser una paciente-pasivo para tomar contacto consigo mismo, en una actitud mi\s -
abarcatlva y menos persecutoria. 

(36) M. Medina, Norma, op. cit., Pag. 15. 
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Una técnica: 

Significa que esta sujeto a esquemas de procedimientos y pautas precisas; -

no se trata por lo tanto de danza libre, e•presi6n corporal e improvisaci6n --

creativa. 

Psicoterapia: 

El objetivo se resume en la reconexi6n con el cuerpo; esta reconexi6n perml 

te volver a ligar las necesidades del cuerpo con los recuerdos almacenados "" -

el inconsciente, y transformar la energla mecanica y cinética en energla neuro

qulmica, es decir, desligarla. El agente curativo es la vivencia de alguna si-

tuaci6n: significa que el sujeto experimenta que de nuevo esta conectado. El o]! 

jetivo sera la recuperaci6n de un cuerpo enajenado. 

De grupo: 

El grupo es esencial dentro de esta disciplina. No existe psicodanza indtvl 

dual. Ei grupo equivale a una *matriz* dentro de la cual se realizan procesos -

de •regresi6n integrati va durante el trance musical*. 

Se puede sintetizar el sentido de grupo como el de conjunto de individuos -

que se reúnen para lograr algún objetivo común (para lo cual interaccionan po-

niendo en juego normas y roles aprendidos) compartiendo ciertas normas. 

La sociabilidad sincrética ha de distinguirse de otra sociabilidad de inte

racci6n. La primera es un tipo de r'~laci6n que se puede considerar parad6jica-

mente como una no-relaciOn, en el sentido de una no individuaciOn, y que es la 

matriz o estructura basica de todo grupo y persiste durante toda la vida del 

mismq. La segunda es la conocida por todos y sobre la que se ha desarrollado t~ 

do el saber actual sobre grupos. 

La identidad grupal se consigue no sOlo por el yo integrado y organizado -

sino también por el yo sincrético. As!, un grupo es un conjunto de persona,..que 

interactúan entre si, pero también es una sociabilidad establecida sobre un 

trasfondo de indiferencia o sincretismo en el cual los individuos no tienen 

existencia como tales, operandose en ellos un transitivismo permanente. 

Vivencias Corporales: 

Se trata de una disciplina no verbal. Su acciOn curativa reside en la cali

dad de las vivencias corporales y emocionales que suscita y no en la interpret~ 

c i6n de ta les estados. 
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El compromiso corporal es imprescindible. Conseguir las vivencias de armo-
n!a, unidad, fluidez, erotismo, plenitud, comunicación, etc., es parte esen--
cial del tratamiento • 

.. . A Través de la Música: 

Es un rrétodo terapéutico que induce a vivencias integradoras, de las cual es 
el canto y la música son parte esencial. 

Se utilizan los elementos musicales que pueden inducir condiciones de salud; 
ritmo, armenia, melod!a, tonalidad. No se emplean por lo tanto, sonidos aisla-

dos o *preparaciones sonoras* sin unidad ni coherencia emotiva. Es un método P.!. 
ra aprender a moverse, expresarse, conectarse y sentir. 

Efectos Espec!flcos de Transformación Personal: 

El sistema de ejercicios es progresivo y selectivo . 

• .. Que Hacen Referencia a un Modelo Teórico: 

El modelo propuesto en psicodanza parte de la importancia que presentan en 
psicopatolog!a los trastornos de la identidad. 
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2.3 ANTECEDENTES DE Li. PSICDDANZA. 

La medicina pslcosoma·dca, las investigaciones en pslcolog!a evolutiva so-

bre la importante función tc1:apéutica del contacto, las técnicas activas de co
municación, demuestran que en proceso terapéutico es Importante que se trabaje 
en el cuerpo. 

Diversos autores, como Arthur Jones, han demostrado lo que sucede pslquic~ 
mente para expresarse de di Fe rentes maneras en la piel, pero también se puede 

decir que las reacciones de la piel y las estimulaclones pasadas o presentes -
de la piel tienen repercusión sobre la psiquis y la manera de vivir y de reac
cionar de un individuo, se trate de un ser humano o de un animal. 

-FUNDAMENTOS DE LAS TERAPIAS DE CONTACTO-

En una sociedad representativa como la nuestra, donde la tiranla de los pr."_ 

juicios sexuales se manifiesta a todo nivel, la aparición de las terapias de -
contacto representa una verdadera escalada cientlfica de la transgresión. 

lPor qué el contacto terapéutico? 

lQué respaldo cientlflco tienen estas técnicas? 

La función de contacto como vla terapéutica posee una doble filiación histQ_ 

rico antropológica, el Inica y experimental. 

Haremos una revisión de los antecedentes m~s relevantes de las terapias de 
contacto. 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
-Cristo devuelve la vista a un ciego mediante el contacto de su mano con sa-

1 iva. sobre sus ojos. Nótese que no bastaba la palabra o la fe en el poder divi
no. La inducción del cambio requerirla del contacto. 

-San Luis, Rey de Francia, curaba a los enfermos por *imposición de manos*. 

-Danzas de contacto colectivo, orgfa, fiestas lupercalias, bacanales, en di~ 
tintos pueblos y épocas tienen el car~cter de ceremonias de renovación de la v.!_ 
da. 

-Tradiciones eróticas de la India destacan la importancia de las caricias y -

contactos corporales. Kamasutra, Ananga, Ranga, Tantra Nevaj ra. 
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-Jullus Evola, en su obra, La Metaflsica de sexo, da a conocer Ja documenta

ción de numerosas civilizaciones antiguas sobre sacralización del sexo y las --

mas diversas formas de contacto, con fines de éxtasis y/o 

sa. 

2. ANTECEDENTES ANTROPOLOGICOS. 

Iniciación rel lgi.Q 

-Carlos Darwin: La expresión de las emociones en el hombre y en Jos animales. 

(Observaciones sobre rubor, contacto personal y expresión del amor). 

-Jrenaus Eibl-Eibesfeldt: Amor y Odio. 

"Historia de las pautas elementales de comportamiento: disposición de con-

tacto; besos y caricias entre Jos indios waika, pigmeos, papúes, woJtapmin, ku

kukuku, brotes, etc. Comparación con comportamientos europeos, americanos y --

asiatlcos. En esta oora se pone en evidencia que la tendencia al contacto corpE_ 

ral en sus múltiples modalidades, corresponde a una necesidad primordial, tanto 

en los animales superiores de la escala zoológii:.:J como en los seres humanoc:: " 
(37) 

-Micea Ellade: El Chamanismo. 
Describe diversas formas primitivas de curación por contacto del médico-br_l! 

jo con el enfermo. 

3. ANTECEDENTES EXPERJMEllT ALES. 

-Harlow, H. y Zirnmermann, R.: Oevelopment of Affectional Reponeses in Jnfant 

Monkeys. 
Harlow, H. y Harlow, M.: Social Oeprivation In Monkeys. 

ºSus investigaciones demostraron que la estimulaci6n t~ctil-cenestésica es 

importante para el desarrol Jo en crlas de monos. Colocó estas crlas con madres 

biológicas y madres sustitutas, inanimadas. Las madres sustitutas eran de dos -
tipos: una formada por un armazón de alambre y otra revestida con una piel. La 

madre de alambre provista de biberones. El pequeño mono preferla permanecer el 
mayor tiempo posible en el regazo de la madre *peluda*. Los hijos criados con -

la madre de alambre, tenlan comportamiento visiblemente m!s neurótico. 

Experiencias posteriores confirmaron que, ademas de los contactos t!ctiies, 
los monos necesitaban una madre en movimiento. 

(37) M. Medina, Norma, op. cit., Pag. 53. 
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Otras experiencias demostraron que los pequeños monos que juegan con otros 
compañeros de su edad se desarrollan mas saludables que aquel los que sólo ti e-
nen contacto con sus madres. 

Los criados en total aislamiento presentaban desv!os en los comportamientos 
de juego, defensa y sexo. 

Los que fueron cuidados sólo por sus madres, sin otros compañeros, present2_ 
ban perturbaciones graves respecto al sexo y al juego. 

Las experiencias de Harlow demostraron la importancia de la estimulac ión -

Ucti 1-cenestésico con la madre y con otras criaturas de su edad. 
El seno materno no sólo es un medio de ailmentación, sino de estimulación -

tac ti l·cenestés ica." (38) 

:Seymour Levine: The Rignts of lnfants. 

Los niños necesitan de tres tipos de estimuiación sensorial, mas alla de la 
actividad nutritiva oral: estimuiación tactii (contacto), cenestésica (movimiei:i_ 
to) y auditiva. La estimulación tktil requiere contacto directo entre la madre 
y el nrno. 

La autora destaca la importancia de acariciar y presionar suavemente (tac-

ti!), mecer levemente (cenestésica), conversar y cantar para el bebé (auditiva). 

-R. A. Spitz: The Psychogenetic Diseases in lnfanciy. 

Los s!ndromes el !nicos que producen la carencia afectiva en la primera in-· 
fancia, han sido estudiados y analizados por Spitz, ei cuai los divide en dos -
grupos. 

Spitz descubrió que niños institucionalizados en sus primeros meses de vida 
y carenciados del afecto materno, experimentan danos irreversibles en el aspec
to motor, afectivo, del lenguaje y del desarrollo intelectual. 

-Beach, F. y Baynes, J.: Effects or Earky Experience Upan the Behaivor ar An
imals. 

Destacó el importante hecho de que no sólo el tipo y la cantidad de cariño 

del cual la estimulaci6n tactil y cenestésica son componentes basicos, sino tafll. 
blén la edad en que el cariño es proporcionado, influencian el comportamiento -
de los animales. 

-Estudios sobre el *objeto transicional* realizados por Winnicott, Lapierre 

y Piaget, demostraron que el niilo ensaya creativamente su •separación y encuen-

(38) M. Medina, NOrma, op. ctt., Pag. 54. 
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tro* con objetivos que poseen para él una significación afectiva. De este modo, 

desarrolla y refuerza su identidad. 

-Arnold Gesell describió la evolución de la conducta personal-social de los 

niños y sus manifestaciones sexuales y afectivas desde el nacimiento hasta la -
adolescencia. Es uno de Jos estudios mas objetivos sobre el desarrollo de los -

impulsos naturales al contacto y a ta comunicación afectiva. 

-Germatne Guex, en su obra, *La Neurosis del Abandono•, afirma que la desva

lorización afectiva se observa únicamente en los individuos que carecieron de -

amor y comprensión durante la primera infancia. 

-E. Kaila: Die Reaktion des Sauglings auf das Menschilche Gestcht. 

Demostró que cuando el niño no sonrle a los tres meses de vida frente a\ -

rostro humano o que reacciona con grit:is y negativas, los cuidados maternales -

han sido defectuosos o no han existido. Estas experiencias fueron confirmadas -
por Sipitz. 

·Kunz sei'la16 que si la caricia es confirmación de un encuentro, en lo que é~ 
te tiene de suprema conformación, de posibilidad de entenderse, de slntomatlza

ción salvadora. 

·Rof Carba\\o plantea que la sonrisa es el primer reflejo pslcosoclal y su -

significado nerológico es de que se ha realizado normalmente la maduración neu

rológica de las vlas córticodiencefal icas. 

Sl el nii'lo no sonrle a los tres meses de vida, esta gravemente enfermo. 

-Frederick Leboyer: Por un Nacimiento sin Violencia. 

Expresa magistralmente la importancia del contacto en el cuerpo del bebé: A 

través del contacto de las manos, el nii'\o lo capta todo, el nerviocismo o la -
tranquilidad, Ja torpeza o Ja seguridad, la ternura o la violencia. 

Sabe sl las manos le quieren. D si estas distalda. O lo que es peor, si le 
rehOyen. 

11 Ante unas manos sol1citas, carrnosas, el niño se abandona, sa abre. 
Ante unas manos rudas, hostiles, se aisla, se recluye, se cierra. 
De forma que antes de animarse a seguir las ondas que recorren su pequeño 

cuerpo, basta con dejar resposar las manos inmóviles sobre el niño. 

Unas manes que no deben ser inertes, distratdas, ausentes. 
Sino unas manos atentas, vivas, que sigan y observen el menor estremecimie.!l 

to del niño. 
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Manos ligeras, no autoritarias. Que nada piden. Que -estan- simplemente --
ali!. 

Ligeras, pero colmadas de ternura. Y de silencio 
lQué manos deben sostener al nii\o? Las de la madre evidentemente. Siempre -

que sepan ... cuanto se acaba de decir. 
Eso que no se ensei\a. Y que tan a menudo se olvida. 
Hay madres que le dan golpecitos a su hijo, que lo sacuden, creyendo que lo 

acunan, que lo acarician .•. 
Hay mujeres que tienen las manos yertas, sin vida, sin intel igenc!a •.. 
Hay mujeres, en fin, que inmersas en sus propias emociones, sofocan, ahogan 

literalmente a su hijo ... 
Por suerte, la mu¡er que ha superado con éxito el parto psicoprofi!actico -

cono'ce y domina las relaciones de su propio cuerpo. Por el lo sera capaz de sos
tener, de tocar a su hijo." (39) 

-APORTACIONES ESPECIFICAS CORPORALES EN EL GRUPO: LAS NUEVAS TERAPIAS Y SU EVO

LUC ION-

Provenientes de Kurt Lewln con su grupo de formación (T GROUP), muchos mét~ 
dos fueron utilizados en educación, formación y terapia, los seminarios han co

nocido una abundante diversificación desde grupos de encuentro hasta terapia -
guesta!tica, de la bioenergla a la meditación, de la terapia por la danza a los 
diversos acercamientos de expres Ión corporal. De 1 a renovación de los métodos, 

como en sus fines, en la revisión del psicoanatisis, como de la •no direct;"' · 
dad• y del uso común de la palabra, el cuerpo ha ocupado un lugar privilegiado 
en la comunicación no verbal. Estas tendencias que dan Importancia relevante al 
cuer~o se basan en tres aspectos: 

1. La Importancia del cuerpo y de lo que expresa indirectamente el 
cuerpo. 

2. El uso que se hace de su energla. 
3. El •aqul* y *ahora•, es decir una visión particular del tiempo 

y del espacio a la vez no -histórica- (pero sin negar el pasado 
con la dificultad de captar el instante y de vivir el presente 
-un presente vivo-, un estar ah[ con ecceldad). 

(39) M. Med1na, Norma. np. cit., Pbgs. 57 - 58. 
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Se puede comparar la orientación •aqu! y ahora• del •grupo• en general con 
otros tres perspectivas: la atención a los hechos externos, el acento puesto · 
en los principios generales, la toma en consideración de la historia personal • 
de cada sujeto. Esta insistencia sobre la vivencia auténtica en el instante 11~ 

va a una gran parte de los que practican las nuevas modal ldades de grupo a un • 
empleo de la comunicación, no verbal, incluso a una expresión concreta de los • 
sentimientos, mediante una actividad gestual, ardica o simbólica, y/o una uti
lización del cuerpo, del movimiento, de la respiración, de la energ!a. Es una • 

manera realista ~e ilustrar corporalmente las relaciones, de vivir las cosas en 
vez de hablar de ellas. 

·EL LENGUAJE DEL CUERPO· 

Reconocemos en esto, la influencia de las diferentes escuelas del pensamie!)_ 

to ya evocadas. 

*Freud y la escuela psicoanalitica: 11 Al comienzo era el verbo 11
• 

*Moreno y el psicodrama: 11 Al comienzo era la acci6n 11
• 

*Reich y la "Coraza del caracter*. 

*Alexander Lowen y su *Lectura Abierta" del cuerpo y de sus tensio
nes con el "Anaiisis Biogenético". 

*Wallon, que funde el psiquismo en la postura del cuerpo. 

*Los m!sticos y pensadores orientales que aportan sus técnicas de -
toma de conciencia de la postura, del movimiento natural, de la 
respiración, de la medición. 

*Los grupos de encuentro fueron punto de partida para muchas otras 
terapias donde el cuerpo juega un papel primordial. 

De este modo, entran en juego elementos fundamentales que determinan la li
beración corporal, el cuerpo ubicado en el tiempo y en el espacio. 

Hasta ahora hemos visto el cuerpo puesto en escena por Moreno o Roy Hart, -
el cuerpo *leido* por los bioenergéticos, el cuerpo en tensión por la angustia, 
el cuerpo relajado, el cuerpo que grita, el cuerpo que canta, el cuerpo sentido 

aprendido por la respiración y la meditación ... 

Aparecen nuevas dimensiones: el contacto corporal, cuerpo rozado, masajes -

en el cuerpo; descubrimiento del cuerpo; el cuerpo que habla en la expresión •. 
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corporal, que se expresa y se libera en la danza .•. y que empieza a tenerse en 

cuenta en la comunicación no verbal, la kinestésia para el lenguaje. 

En nuestra cultura occidental industrial, urbana, actual, estamos llenos de 
tensiones crónicas; tratamos de responder a ellas sobre la base de habitas y de 
comportamientos finalizados y no mediante actos gratuitos o mediante apreclaci9_ 
nes del momento. Es lo que nos retiene en el pasado o nos empuja hacia el futu

ro. Pero, en cualquier caso, es lo que nos impide vivir el presente. 

*"Ida Rolf considera que el cuerpo es mas bien la personalidad que es expr~ 

slón; intenta ensenar a los individuos a vivir mediante su cuerpo, relajando 
los músculos y dejando que el cuerpo encuentre su simetrla natural e intenta -
permitir lo que experimente la gravedad del espacio. 

El rol fing trata de real inear el cuerpo y suprimir las tensiones y deser"i -

llbrlos del organismo. Los músculos vuelven a encontrar su posición natural, se 
vuelven mas elasticos, después de sesiones a menudo violentas y dolorosas: con 
frecuencia, de esto se derivara una corrección de los pies y manos, de vientres 
prominentes, de actitudes depresivas ••. El cambio de postura es a menudo espec
tacular. Ida Rolf trabajó sobre los músculos pero interviene, propiamente ha--

blando, en el nivel de movimiento. 

*Moshe Feldenkrals: Toda persona regula su conducta según la imagen que se 
ha hecho de si misma. Si desea cambiar su conducta, tendra que cambiar esta im2_ 
gen ... Es preciso comprender que no pretendemos sustituir simplemente la ac---
ción por otra ••• sino que aspiramos a cambiar el modo de acción. La dinamica -
por oposición a la *estética*. Feldenkrais resalta la importancia fundamental -
para ·el hombre de formarse una idea exacta y precisa de lo que es, de su lugar 
en el espacio, de lo que esta delante, detras y en derredor. Las sensaciones, -
sentimientos, esquemas motores y C\lfporales estan Intima e inexorablemente 1 ig2_ 
dos. 

El método de Feldenkrais tiende a preservar el buen funcionamiento del apa
rato corporal humano, no importa cual sea la edad del sujeto. Feldenkrais, con 

cerca de ochenta años, es un ejemplo admirable: pretende proporcionar un medio 
de modelar el propio desarrollo, integrar su dotación flsica y pslquica para -
una mayor madurez. 

La madurez es la posibilidad que tiene al individuo de dividir en partes -
cualquier situación total de experiencias pasadas; reformar estas partes en e~ 
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quemas mas adecuados a la situación presente finalmente, obtener un control --

consciente que sea apropiado efectivamente al mecanismo del sistema nervioso. -
En este sentido, la madurez es un estado en el que la unicidad del hombre, su 
capacidad de formar nuevas respuestas o de aprender a alcanzar *su perfección -

última•. 

*Laura Sheleen, bailarina, kinesiterapeuta y docente, se presenta esencial

mente como una *terapia mediante la danza*, el arte del movimiento y el *esque
ma corporal integrado*. Adapta las nociones del arte, de la danza, de la mlmi-
ca y del dibujo a la formación; trabaja sobre el espacio, el tiempo, la energla 
la velocidad, los ritmos, el ser y la apariencia, el papel y la mascara y la -
orientación del cuerpo en el espacio-tiempo. 

t.a sencillez de los medios empleados, la voluntad de lo *no espectacular* 
de lo •no bruta 1 * son tan destacab 1 es por sus efectos como por su pedagog 1 a. 

En su trabajo Laura She 1 een insiste en 1 a toma de cene i ene i a de 1 trabajo 
realizado: del movimiento y de su preparación mental y flsica, perceptible ai -
ojo advertido. No pretende ninguna liberación. 

La catarsis se al can za al asumir y superar un problema, mediante una toma -

de conciencia del cuerpo en el espacio y el tiempo, de su manera de ser. Esta -
toma de conciencia se nutre de una pedagog!a evita toda comunicación m!stica o 
de fusión, mediante la borradura. el calor, la presencia tónica, cierta orient2_ 
ción directiva, humor, y relaciones directas y sencillas en el aqul y ahora ... ; 
aunque preserva su •en cuanto a si*, intenta desalentar toda transferencia. 

A través de el la uno aprende a moverse, expresarse, concectarse y sentir. 

La naturaleza misma esta organizada musicalmente (ritmo, armenia, tonal i--

dad); el organismo responde a estos est!mulos. Integrante de la naturaleza, la 
mQsica esta en nosotros, es algo innato y comCm a todo ser humano, lo que nos -

Invita a integrar la armenia del universo. 

Lo destacable es ia necesidad de encontrar caminos nuevos, que permitan il~ 

gar al equilibrio del ser humano sin desequilibrar las estructuras mínimas que 

sustentan al hombre en sus necesidades de comunicarse y de ser entre otros sin 
perder su individualidad." (40) 

(40) M. Medina, Norma, op. cit., Pags;· 68-69-70. 
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2.4 OBJETIVO DE LA PS!CODANZA. 

La psicodanza tiene como Objetivo lograr que en sus grupos terapéuticos se 

concientice la evoluci6n individual y grupal de sus integrantes. Mediante dete_r: 
minados ejercicios corporales con música, se busca intensificar la vivencia de 
identidad, as! como también llegar a disimularla hasta alcanzar el trance c, __ ,

cal en un grupo permisivo y continente. 

El ser humano necesita para vivir un sentimiento de intimidad, pertenencia, 
vinculaci6n, afecto y totalidad. Se busca la integración del individuo, elimi-
nando bloqueos que entorpecen ei fluJo vital del hombre, o de vigorizarlo, tra
tando los niveles corporal, emocional e interpersonal como a una unidad, y com
plementar la tarea llevada a cabo en uno de ellos, puesta la acción también en 

los .otros. 

-DOS VERT! EllTES: DESARROLLO Y CREAT l V l DAD-

La psicodanza se propone el desarrollo de las potencialidades humanas, tan
to flsicas como pstquicas. los ejercicios s~ orentan a crear condiciones inter
nas para que dicho desarrollo se realice. La actividad creativa y la transform~ 

ción interna se producen durante el acto mismo de esta técnica. 

Desarrollo y creatividad son dÓs expresiones para designar el cambio. El -

concepto de creatividad que usaremos en psicodanza alude a su etlmologfa: ----
'POYES!S* según Plat6n: partir, acto de dar a luz; el creador, en este sentido: 

comadr6n, el que ayuda a nacer. 

El desarrollo de la creatividad mediante la psicodanza hace posible dar a -
luz potencialidades interiores. Lo creativo no es por lo tanto una construcción 

intelectualmente elaborada, sino la expresi6n de unidad interior, surgido de lo 
mas profundo y desconocido. En este sentido el acto creador es de naturaleza s~ 
grada. 

La danza creativa es en cada persona una expresión personal!sima e irrepetl_ 
ble. 

Ahora bien, la creación en danza esta siempre precedida por la conmovedora 
experiencia de la música interior. No hay creatividad posible si no se ha pro
ducido la transformación previa del hombre *estridente* en el hombre •mus1cai•. 

En el afinamiento err,ocional realizado a través de la música esta ta clave de e~ 
ta transformación. Gir ~úsica en el sentido de la rr,editación trascendental, es 
decir en un estado de recep:1'11dad y concentración absoluta, induce el desper--
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tar de la muslcalldad lnterlor. 

-EL HOMBRE MUSICAL-

El acento muslcal al reunlr componentes flsicos de energla y movimiento en 
un punto m!nimo representa la totalidad y simultaneidad del acento dinamice rl.~ 

mico. 

Todos los procesos dinamlcos de los ejercicios físicos pueden ser traslada

dos a arcos tensionales acOstico-muslcales. 

Si el ejecutante logra perclbir estos impulsos y reaccionar ante factores -

dinamices hallara también su mayor expresión. 

El valor de la música se debe a su fuerza como motivadora del movimiento, -
generadora de placer y ejecución por provocar relajamiento y reducción de ten-

sión, vivencia rltmica y placer estético. 

Educar la percepción espacio-temporal. La mOsica a su vez provoca impulsos 
pslquicos que penniten estructurar mejor los movimientos en cuanto a su forma, 
fuerza y tiempo. La respuesta motriz a los impulsos rltmicos musicales coordina 
los factores corporales, pslquicos y espirituales dinamices. 

-PR!HCIPIOS OE PSICODANZA-

Los principios y nociones fundamentales de psicodanza integran Jos conoci-
mientos que sobre *corporeidad vivida* aportan la medicina, antropolog!a, psic!< 
logia y otras disciplinas afines. 

El rendimlento terapéutico de la psicodanza se basa en la coherencia del m~ 
delo terapéutico y en Ja orlentaclón de sus prlncipios: 

1. VIVENCIA: La psicodanza es una disciplina para moverse y sentir. Predo
mlna la vlolencla sobre lo verbal-cognjtivo. 

2. PRINCIPIO DE AUTORREGULACIOll: Esta disciplina respeta los mecanismos n.". 
turales de autoregulacl6n intraorganica. Los ejercicios de respiración, movi--
miento. acción voluntaria e involuntaria y trace se basan en el conocimiento de 
las funclones fisiológicas implicadas. Se tienen en cuenta los mecanismos home
ostaticos que favorecen su proceso. La técnica tiende a reforzar la eficiencia 
de Jos mecanlsmos naturales de autorregulación permitiendo y facilltando las -
funciones. 



- 90 -

3. PRINCIPIO DE !NTEGRACION: Los movimientos deben ser integradores y no -
disociados, contemplando la autorregulación org!inica. El cuerpo se debe mover -
en su totalidad y no por partes aisladas para prevenir o resolver la vivencia -
de división que posee el neurótico y en mayor nivel el psicótico. Si se trabaJa 
con una parte del cuerpo donde est!i depositado el conflicto, debe tenerse en -
cuenta que esa parte ser!i posteriormente integrada al resto del organismo para 
unificar la vivencia corporal. Por ello debe regir la unificación de los movt·· 

mientas, percibiéndolos como total !dad que pertenece a un solo movimiento. 

4. PROGRES!V!DAD: El entrenamiento est!i sujeto a la regla fundamental de -

la progresividad. Cada participante•evoluciona en relación a sus propios patro
nes. La técnica no fomenta actitudes competitivas ni de rendimiento. El trabajo 
debe. ser progresivo, regulando la energ!a de una forma adecuada para cada orga

nismo. Debe haber movimientos Que eleven la tonicidad muscular, como mov1mien-

tos que la disminuyen, para as! lograr una tonicidad armónica. 

5. ACCION AUTOPLAST!CA: El movimiento se suscita por motivaciones internas 
cargadas de emocional !dad. Cada participante tiene una parte activa en su pro-
gresión y desarrollo evolutivo. El integrante pierde su calidad de *paciente* -
(pasivo) para tomar en sus manos el proceso de su evolución. 

6.PR!NCIP!O DE ESPIRAL: Los movimientos deben ser circulares tendientes a 
marcar espirales. 

7. ESTRUCTURA GRUPAL: La psicodanza es una técnica *de grupo* y en cierto 
modo *de masas•. Dentro del grupo se ensayan nuevas actitudes de contcto y de -
comunicación. Los ejercicios de trance sólo pueden hacerse dentro de un grupo -
integ.rado que sirve de matriz y continente para la persona que abandona su ide!.'_ 
tidad. Es una técnica de *contacto* m.ls que de encuentro. Los grupos son abier
tos. No es posible hacer psicodanza individual. Debe haber una correlación son."_ 
crónica y armónica de los movimientos personales hacia el otro. Los miembros -
del grupo, centrados en primer lugar, en el grupo, su evolución, sus tensiones 
y el cambio, se interesan cada vez m!is por su evolución personal y la posibili
dad de vivir una experiencia afectiva importante en una comunicaciOn auténtica 

directa y un paréntesis de su vida familiar y profesional, luego por su desarrg_ 
llo pslco-afectivo y corporal. 

8. IMPORTANCIA DE LA SITUAC!ON EN SI: En psicodanza no hay representación 
de las situaciones, no se plantean *como si*. Cada movimiento tiene su signifi
cado real y un valor aqul y ahora. 
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9. PRINCIPIO DE ARMONIA: Los movimientos deben ser suaves y tendientes a -
conservar la proporción entre las partes y el todo. Por ello no se trabaja con 
movimientos bruscos ni violentos para evitar la exaltación o exitación orgAnica. 

10. SENTIDO EVOLUCIONARIO: La pslcodanza tiene como objetivo poner en manos 

de cada uno la responsabilidad de su propia evolución. Cada persona debe buscar 

su gula en su Interior. No hay un terapeuta modelo externo. 

11. PRINCIPIO DE LA RESONANCIA MUSICAL: La pslcodanza utiliza los elementos 
esenciales de la música para Inducir estados emocionales, activar procesos psi

cosomAtlcos, estimular el contacto Interpersonal, etc. La armonla vincula en e~ 
peclal consigo mismo; la melodla y la tonalidad, con el semejante; el rl tmo, -

con la naturleza. 

12. PRINCIPIO DE LA REALIOAO: La prActica de pslcodanza plantea un nuevo t_i_ 
pode relación entre terapeuta y enfermo, rechaza las concepciones tradiciona-
les de psicoterapia y se opone a toda forma de opresión social, Ideológica, po
lltlca y sexual. Rechaza el conformismo frente a los sistemas de agresión e in
justicia Institucionalizadas. sus conceptos y practicas se Inspiran en las ele~ 
cias naturales y humanas y en la Investigación experimental, dejando de lado el 

esoterismo. 

13. APLICACION OE UN MODELO OPERATORIO: El entrenamiento tiene una coheren

cia teórlco-prActica. Psicodanza no es danza libre. Los movimientos corporales 
son orientados en relación con los efectos que éstos producen en el organismo y 

con los cambios que se desan conseguir. La psicodanza prescribe ejercicios esp~ 
ciales para distintos trastornos, tomando como marco de referencia un modelo -
teórico operatorio. 

14. INOUCCION DETRAHCE INTEGRATl-'10: La técnica Incluye como parte esencial 

la Inducción de trance integratl vo. Este tipo de trnce tiene las siguientes ca
racterlstlcas: 

-PROGRESIVO: El nivel de trance induce en escala progresiva. Los prime-
ros trances son muy 1 e ves. 

-GRUPAL: No se realizan trances solitarios. El grupo cumple la función -
de matriz 

-BEATIFICO: El trance produce plenitud, bienestar corporal y sentlmlen-
us posteriores de armonla y amor 

-SECUENCIAL: Los ejercicios para inducir trances musicales estan sujetos 
a una secuer.cia determinada. 
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15. PRINCIPIO DE DEVOLUC!ON: Se cumple a través de la respuesta del otro en 

actitud franca en el si vivencia!, por pruebas de realidad inmediata como res-

puesta a cada movimiento en el que la persona se ve reflejada al instante por -

la respuesta grupal. 

-AREAS DE APLICAC ION-

El alto Indice de penetración de la psicodanza puede aplicarse por la varl~ 
dad de sus expl lcaclones que son Gti les a todo tipo de seres humanos, desde el 
genio hasta el débi 1 mental, desde el ni no hasta el anciano, desde el enfermo -
hasta el hombre que quiere simplemente aumentar su salud. 

Psicodanza no puede considerarse, por lo tanto, un método restringido a la 
psicoterapia, sino un sistema que abarca la profilaxis, reeducación, recultura

cl6n, rehabilitación, creatividad, desarrollo polltlco-social y, en general, el 
despertar de una nueva sens i bl l ldad fuente de vida. 

A. AREA DOCENTE. 

-Profllaxls (ntnos) (adolescentes). 
-Desarrollo e Integración (adultos normales). 

B. AREA DE REHAB l L !TAC ION. 
-Trastornos pslcomotores leves. 
-Secuelas de pollomelltis. 
-Hemlplej la. 
-Mutilados (qui rGrglcos, accidentes, guerra, etc.). 
-Del lncuencia Juvenl l. 
-Trastornos del lenguaje. 
-Alteraciones sensoriales (ciegos, sordos, sordomudos). 
-Gerontolog!a. 

C. AREA CLINICA. 
-Pslqulatrla. 

-Pslqulatrl a infante-joven! l. 
-Toxlcomanlas. 
-Alcoholismo. 
-Enfermedades pslcosomaticas: 

*Cardlpatlas. 
*Alergias. 

*Trastornos dermatológicos de orlgeii funcional. 
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*Gastroenteropatlas, (úlcera, colon esp6stico, colitis funcional). 

*Diabetes. 
*Obesidad y trastornos de la nutrición. 

E. AREA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 

F. AREA DE CREATIVIDAD. 

Los principiantes que real Izan este tipo de terapia sufren en un principio 

estados de reacciones defensivas, ya que su organismo suele encontrarse en un -
estado tOxlco, pues son organismos carentes de armenia o de caricias de recono
cimiento de cualquier tipo. 

Al trabajar en pslcodanza, el cuerpo de los participantes se comienza a ar
monizar en una forma progresiva, lo cual se conclentiza por las devoluciones -
que provienen del afuera. 

Esto se debe a una modificación del campo magnético al haber una mayor capJ. 
tallzaclOn de la energla, puesto que el individuo comienza a armonizarse con -
las leyes de la naturaleza. 

El magnetismo humano es una gran fuerza terapéutica. El cuerpo necesita del 
contacto. 
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2. 5 MODELO TERAPEUTI CO. 

El modelo terapéutico propuesto en psicodanza consiste en establecer un en
trenamiento pslcof!sico para poder aumentar o disminuir la identidad, de acuer
do con la realidad vital y las necesidades reales· del individuo. 

La salud se genera en la capacidad para desplegar armoniosamente ta dinami

ca entre la~ dos modalidades de respuesta, pudiendo ! legar a regularse el esta
do de *identidad-trance* dentro de una gama flexible. 

Ciertos bailes y movimientos corporales tienden a provocar el trance y 

otros a reforzar la identidad. La psicodanza es el conocimiento y manejo de es

ta técnica. 

IDENTIDAD 

FLUIDEZ Totalizadora. 

FLUIOEZ 

TOTALIZADORA 

RIGIDEZ 

D!SOCIATIVA 

TRANCE 

Cada persona ofrece tipos de respuesta corporal fluida o r!glda. Los m_Q 
vimlentos fluidos y armónicos son unificantes, refuerzan la unidad psi

coblol6glca y suscitan la yJvencia de la totalidad. 
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RIGIDEZ Di sociat i va. 

La rigidez corporal puede corresponder a caracter!sticas regionales. so 
ciocuiturales o caractereológicas. o bien patológicas diversas. ,\lguna~ 
actividades art!sticas fomentan estados de disociación motora y de rig.!. 
dez. Los movimientos rlgidos, separados del impulso emocional totaliza
dor son di sociativos. Es f!cii observar los bailes de ciertas personas, 

en los que se mueven sólo ciertas partes del cuerpo, mientras otras pe;: 
manecen constantemente r!gidas. Un ejemplo tlpico de esta rigidez dis_Q 

clativa se da en la danza ci!sica y en muchos bailes regionales. 

La Escala de Respuesta Corporal *Fluidez Totalizadora-Rigidez Disociativa*, 
permite ubicar a cada participante en un nivel aproximado de integración afect.!_ 
ve-motora y hace referencia a impulsos que parten del hipot!lamo. Estos mecani.?. 
mos neurofisiolOgicos y pslcofarmacológicos ya han sido estudiados aisladamente 

por diversos autores. 

-MECANISMOS DE ACCION DEL MODELO OPERATORIO-

Este ootodo activa -mediante la música y el movimiento corporal- intensas -
vivencias y genera mensajes de annonta motora, neurovegetativas y neuroendócri
na que refuerzan la unidad funcional intraorg!nica y la unidad entre lo pstqui

co y Jo corporal. Estos mensajes integradores se deben a la activación del hiP!?, 
t!lamo. 

La psicodanza trabaja con vivencias Integradoras: armenia, goce cenestési-

co, emociones de contacto y afecto, alergia. erotismo armónico, sentimientos •.?. 
téticos, etc. Estas vivencias tienen resonancia en el hipotalamo, desde donde -

parten los mensajes armonizadores. 

La emoción se Integra en el nivel hipot!iamo y tiene dos v!as de descarga: 

•ASCENDENTE: que va hacia el t!lamo, el rinencéfalo y el necortex, en donde se 
transforma en emoción consciente y luego se irradia nacia las --
areas premotoras, las areas motoras y detrmina, en último término 
la acción motriz voluntaria. 
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*DESCENDENTE: que partiendo del hipot~lamo, se canalizan a través de tres •v!as* 

efe rentes: 

1. hacia nGcleos diencéfalos que se asocian estrechamente con la 
acción piramidal, e•trapiramidal y reticular, determina modl 
ficaciones del tonus muscular; 

2. hacia el sistema nervioso autónomo y 

3. halca el sistema end6crino. 

La acción balanceada entre ambos tipos de descarga, ascendente y descenden

te condiciona una respuesta adecuada frente a la emoción. 

El modelo terapéutico que ha propuesto en psicodanza, consiste en estabie-

cer un entrenamiento psicofisico para poder aumentar o disminuir la identidad, 

de acuerdo con la realidad vital y las necesidades reales del individuo. 

-DANZAS TERAPEUTlCAS-

Los ejercicios de psicodanza modifican r~pidamente los cuadro; sintomatoló
gicos, facilitando la curación, dentro de los planes terapéuticos convenciona-· 
les. He aqul los principales mec•nismos de acción frente a los s!ntomas: 

"*ANGUSTIA: 

El hecho de que el entrenamiento suprima, por periodos variables, la angus

tia, hace posible que el paciente abandone las drogas tran~uilizadoras y ansi~ 
l!ticas. Esto le permite encarar su existencia desde un plano saludable para, -
desde al!! hacer las elecciones nuevas y las modificaciones de su estilo óe vi
da. La mayor parte de las drogas tranquilizadoras junto con disminuir la angus
tia, ·anestesian la efectividad general y el [mpetu vital. Resulta por lo tanto 
un progreso terapéutico incalculable realizar el trabaja curativo con la parti
cipación activa y entusiasta del paciente. 

La el iminaci6n de la angustia en psicodanza se produce por cuatro caminos -
convergentes: 

1. Liberación de tensiones a través de ritmos progresivos. 
2. Ejercicios de armonización mediante danzas que suscitan la unidad, el equi 1_1. 

brio y la armon!a interna. 
3. Eliminación de sentimientos de culpa mediante danzas de comunicación y con-

tacto. 
4. Ejercicios de control de la identidad. 
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*ACTITUD DEPRESIVA: 

Ciertos ejercicios especlficos de entrenamiento permiten manejar y autocon

trolar los estados de animo. El paciente que rtgidamente persiste en su actitud 
depresiva, aprende a transformar la depresión. Utl 1 izando música que pasa pro-
gresivamente de la depresión a los tonos mas elevados, el paciente aprende que 
los estados de animo pueden ser evocados, intensificados y establ liza dos dentro 

de margenes saludables. 

*RIGIDEZ CARACTEREOLOGICA: 

Las respuestas frente al ambiente, del neurótico, del psicótico, del perve!:_ 
so, del psicópata, presentan diversos grados de rigidez. Los enfermos no po--
seen la plasticidad ni la riqueza de reacción frente a los estimulas del amble~ 

te.· 

Diferentes eJercicios entrenan al paciente para poder con ur: amplio reper
torio emocional y psicomotor a los cambiantes esttmulos ambiental¿s. 

*TEllSION: 

Los estados de tensión psicológica se proyectan sobre la musculatura y las 

v!ceras. Existe un verdadero lenguaje de los órganos, un simbolismo corporal, -
descrito por la psicosom!tica. Ast por ejemplo, los esfuerzos por reforzar el 

yo en situaciones competitivas y de enfrentamiento, rigidlzan los músculos cer
vicales, produciendo cefaleas la tensión. La responsabilidad excesiva, los sen
timientos de culpa, tenslonan crónicamente todo el bloque de músculos formado -
por el deltoides, trapecio dorsal ancho. Los temores persecutorios y el delirio 
sensitivo de autorreferencia, contraen desarm6nicamente músculos de la región -

dorsal. La angustia produce contracción de la musculatura abdominal y tensión -
en el estómago e intentino, taquicardia, fuerte contracción de músculos inter-
costales, paralisls del diafragma y las consecuentes alteraciones respirat: 
rias. La represión y culpabilidad sexuales ponen r!gidos los músculos de la -
pelvis, del abdomen y las caderas. La agresividad contenida tenslona los múscu
los de brazos, manos, mandtbula y ojos. Los pies, la lengua y el rostro son ve!:_ 
daderas pantallas de tensión en las que se reflejan angustia de d 1 verso orden. 

Los ejercicios de psicodanza incluyen entrenamiento de -relajación en movi

miento-. 

Este tipo de ···~:!-3jací,~n restaura la ::rmonia y el sinergismo natural y co-
rrige el proceso de enf.:r~-::i-: tri:vés de los circuitos Ge reglamentación afecti
vo~motores. 
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*CULPABILIDAD: 

Los sentimientos de culpa caracter!sticos del neurótico, en especial del o~ 

sesivo y del histérico, son poco a poco suprimidos a través de los ejercicios -

de contacto, perdiendo el enfermo su temor a tocar el cuerpo de otro o a ser t!l_ 
cado. Estos ejercicios le permiten asumir, sin culpabilidad, el placer del con

tacto f!sico. 

*SlNTOMAS PERSECUTORIOS: 

Para muchos participantes, el semejante es sinónimo de *peligro. Los ejer

cicios de trance permiten que el enfermo, progresivamente, delegue su ldenti--
dad mayor que es la del grupo. De la percepci6n de !esotros se aprende. El ---
*otro* deja de percibirse como un pel1gro 1 para transformarse en alguien 
susceptible de ser amado, respetado y considerado mediante un trato m!s real y 

armónico. 

*!NH!B!C!ON: 

La mayorta de los enfermos padecen grave inhibición de sus impulsos instin
tivos. La represión que ejerce la Úvllización sobre los individuos ha logrado 
casi estrangular los instintos de conversación, sexual exploratorio, y creati-
vo. Desoe los primeros bailes, es posible apreciar el nivel de inhibición gene
ral de los institntos, ya sea por ia escasa expresividad oe los movimientos, la 

monotonla, rigidez de los músculos pelvianos y de cintura, dificultades de con
tacto flsico con los dem!s, y sobre todo, por la falta general de lmpetu y emo
ción durante la danza. 

*DlSOC!AClON DE LA CORPOREIDAD: 

El esquema corporal se encuentra a menudo subjetivamente *dividido* en ei -
enfermo. As!, el histérico est! dividido transversalmente en el nivel de cintu
ra, en una porción superior (sublime, espiritual, razonable, pura) y una por--
ci6n inferior (vicera, sexual, sucia, vergonzosa}. Esta división, creada cultu
ralmente a través de siglos, da lugar a una represión motora de cintura, cade-
ras, pelvis y piernas. Los ejercicios de psicodanza producen una fuerte uniftc.9_ 

clón de la vivencia corporal y una revalorización de aquel los órganos y funcio
nes tabúes. Los ejercicios de cintura y pelvis devuelven a Jos músculos rigidi
zados, su tonicidad natural. 

El obsesivo est! generalmente dividido verticalmente en sentido digital. Su 
lado Izquierdo *siniestro* y su lado derecho *diestro* tienen una actividad y -
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una tonicidad diferentes debido al simbolismo que el enfermo les atribuye. 

En el esquizofrénico suele darse también esta divisi6n, pero unida a muchas 
otras de distinta !ndole, en las que el cuerpo se encuentra fragmentado y los • 

Organos escotomizados o sub¡etivamente ausentes. Los ejercicios euforizantes •· 

del aumento de la Identidad y aquellos destinados a la uniflcaciOn psicomotora, 

tienen un valioso efecto sobre estos pacientes. 

El paranOico con delirio persecutorio siente que los peligros lo amenazan -
por la espalda, lo cual determina una polarizaci6n de las tensiones en sentido 
antero-poster i or: e 1 sujeta es t~ d 1 vid ido sub; e ti v imente en una porc iOn ante--
ri6r, frontal, y una porciOn posterior, ctorsal. También y en el delirio sensit.!_ 

vo de autorreferencla sucede algo semejante." (41) 

1411 H. Medina, Norma, op. cit., P~gs. 111 - 114. 
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-PRINCIPIOS DEL ENCUENTRO CORPORAL-

l. SINTONIZACION (magnetismo inicial). 

-Danza de aproximación y encuentro. 
-Encuentros de manos en grupo. 

2. INICIATIVA RECIPROCA. 

Acariciamiento reciproco de rostro, cabello, manos y del 

cuerpo en total id ad. 

3. SINCRONICIDAD. 
-Danza de complementación (ocupación de los espacios vaclos). 

4, FLUIDEZ. 

-Ejercicios de fluidez. 
-Danza de fluidez. 
-Danza de fluidez en pareja. 

-Fluidez en grupo. 

-Fluidez en el suelo. 
-Fluidez en el agua. 

5.DIALOGO PSICOTON!CO. 

-Danza eutón i ca 

-Danza de manos y pies. 

6. EURRITMIA. 

=Danza Samba rltmica. 

-Danza eurrltmica (seguir el mcvimiento del otro desde atr~s). 

-Danza del trabajo. 

-Juego de samba. 

7. RECIPROCIDAD (relación en feedback). 

-Di~logo de contacto. 

-Contacto en feedback en el suelo. 

-Fluidez en pareja. 
-Danza de 1 amor. 

-Ronda de comunicación. 

-Ronda de contacto. 

-Ronda giratoria. 
-Coordinación rltmica en pareJa. 
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8. INTEGRAC!ON. 

-Danza de pareja, con integración de los tres centros (mental-afectivo-
sexual). 

-Ej ere ic los de acaric iamlento (integración-afectiva-motora). 
-Samba melódica. 
-Danza de integración en triadas. 
Grupo compacto. 
Abrazo en fución. 

9. DIVERSIFICAC!ON. 

-Fluidez en pareja con acariciamiento. 
:Danza de contacto m!n imo. 
-Contacto en feedback en el suelo. 

10. COMPRENS!ON-DESCOMPREllSJON. 

=Comprensl6n-Descomprensl6n de manos. 
-ComprenslOn-Oescomprenslón en el abrazo. 

11. !NCOND!CIONAL!DAD. 

-Danza eurr!tmica. 

12. EXPRESIVIDAD. 

-Grupo compacto con sonidos. 
-Danzas de *dar•, *darse*, *pedir*, *recibir*. 11 (42) 

(42) M. Medina, Norma, op, cit., P~gs. 133 - 135. 
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2,7 EXPRESION CORPORAL. 

Los fundamentales aspectos de la expresión corporal pueden sintetizarse en 

los siguientes puntos: 

1. La senslbi 1 idad, es decir, la afinación del cuerpo propiamente dicho desde -
el punto de vista de los sentidos. Y no hablamos sólo de los sentidos vlSual, 
Uctll y auditivo, sino también de su integración con la percepción del cue_c 
po en cuanto a su paso, elasticidad, capacidad de movimiento, etc. 

2. El cumplimiento del punto anterior lleva al dominio del cuerpo por medio de 
su conocimiento cada vez mas profundo y de su entrenamiento consciente. 

3. Conocimiento y aprendizaje del manejo y dominio de la rltmica corporal deri
vada de los movimientos baslcos'del cuerpo, analizables éstos en las coorde
nadas de espacio-tlempo-energt a. 

4. Corporizac1ón de los elementos musicales por medio del movimiento. 

S. Empleo de la música como estimulo de la creación. 

6. Integración de todos los elementos enunciados. 

En suma, los peldaños que se han de subir gradualmente son: tomar concien-
cla del cuerpo y lograr su progresiva sensibilización; aprender a utilizarlo -
plenamente, tanto desde el punto de vista motriz como de su capacidad expresiva 
y creadora, para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos. 

Las lncentl vaclones para cada faceta del tema deben ser sene i l las y e 1 aras. 
En primer término se tratara de lograr internamente la imagen del cuerpo, dicho 
de ot.ra manera, de integrar el esquema corporal. A esta etapa la denominamos -
*toma de conciencia*. El método utilizado implica un trabajo mental y adopta -
dos modos de ejecución: uno, en posición Inmóvil, y otro basado en la capac1-
dad de percibir el cuerpo por medio de pequeños movimientos articulares y muse~ 

lares y las sensaciones que éstos producen, llevados a un nivel consciente. 
Cuando se logra registrar en conjunto la imagen corporal y la sensación producJ. 
da por su movimiento, la conciencia y el conocimiento del cuerpo y de sus P•si
billdades motrices se incrementa enormemente. El silencio es un elemento impr!!_ 
sclndible en esta etapa de encuentro consigo mismo, pues todo estimulo sonoro -
externo tiende a dispersar la atención, y mas alin si es musical, con su poder.2_ 
sa Influencia sobre la afectividad. La música, obviamente, dara énfasis a la --
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faz expresiva, objetivo posterior en este proceso. 

El paso siguiente utiliza vlas externas: estimulas tactiles, visuales y au

ditivos, de origen propio y ajeno. Los estimules Uctiles significan, para nOSJ! 
tros, el registro de las sensaciones producidas por el contacto pasivo o activo 
de cualquier porción de la superficie corporal sobre otras partes del cuerpo, -

sobre otros cuerpos o sobre cualquier objeto o superficie exterior. 

El estimulo visual, es decir, las tmagenes propias y ajenas, es la observa
ción de las formas adaptadas por el propio cuerpo y las correspondientes al me

dio circundante, animado e inanimado. 

Y, flnalmente, el mundo sonoro. La música comenzaré! a utilizarse con fines 
de ambientación para facilitar el establecimiento de la tónica energética y ma_!} 
tener el trabajo dentro de ciertos limites; as! mismo, es de valor incalculable 
para superarlos. La música es posiblemente el estimulo externo mas importante -

para impulsar la movilización en todos los niveles, nos hallamos aqul ante la -
conjunción de dos poderosos medios expresirns: La Música y La Expresión Corpo-
ral. La primera posee un rol motor directo de la actividad, que determina el -
clima. el tono, la fuerza, etc., y que genera la reacción en cadena de las ac-· 
e iones otr-sentir··hacer. La mGsica con formas y estructuras rttmicas libres "n!: 
mite una mayor libertad de concentración y acción individuales. En cambio, la -
música con forma, estructura y esquema rltmicos muy definidos tiende a captar -

la atención de la pers.ona y a arrastrarla. El silencio, por otra parte, lleva -
esponUneamente a la inmovilidad, pues rara vez se ve en estas condiciones un -
crecimiento del movimiento y de la manera igualmente espontanea, el desarrollo 
del tema musical se refleja en los movimientos y actitudes de cada persona. Es
tos pues, son los dos extremos del continuo sonoro. Entonces, es obvia la imPO!: 

tancia de la selección cuidadosa de la música empleada debido a su formidable -
potencialidad. 

La expresión corporal busca desde el primer momento la creación de un len-
guaje propio, rico, amplio y flexible, apoyado en las propias vivencias y sent.!_ 
mientas, y no en una serie de pasos y movimientos prescriptos por una escuela o 
un maestro determinado que, aún en el mejor de los casos, sera un lenguaje pre1 
tado. 

En términos genereales, podemos concluir que si bien la practica de la ex-

presión corporal asumira formas diversas de a cuerdo con las edades de las per
sonas que la practiquen, en el adulto toma modal 1dad de reencuentro con el pro-
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pio cuerpo, de sus incalculables posibi 1 idades expresivas y, en última instan-

cia del logro de una excelencia de ral izaci6n y creatividad que, si es trascen
dente, puede alcanzar el nivel del arte. 

-EL DESPERTAR-

SENSlBILIZACION Y DESARROLLO DE LA PERCEPC!ON CORPORAL. 

Consta primordialmente de la investigaci6n sensorial que profundiza el rec~ 

nacimiento del si mismo; el objetiv\J es la toma de conciencia del propio cuer-
po para lograr la integraci6n del esquema corporal personal. Por razoanes de m!'_ 

yor claridad se mencionaran las gulas de un trabajo dividiendo el cuerpo en zo
nas, pero sin olvidar que la meta final es la integraci6n corporal y nunca su -
frag_mentaci6n. Es decir, que para lograr una s!ntesis cabal, se procedera al -
anal !sis de las partes, seguido por su integraci6n. 

Fundamentalmente se busca el desarrollo de la percepci6n de la postura cor
poral de cada zona en cons i de rae i 6n, y la toma de con e i ene i a de 1 as sen sac i enes 
que origina. 

"-MANOS Y BRAZOS-
Por medio de la imagen interna. 
Por el contacto entre manos y brazos. 
Por medio del manipuleo. 

Por medio del contacto con objetos y/o su manipuleo. 
Conocimiento visual sin objetos. 
Conocimiento auditivo: Este conocimiento se real iza en dos etapas: 

-PIES Y PIERNAS-

1a. Etapa: con acompañamiento sonoro propio. Se buscaran 

diversos timbres e intensidad de los sonidos producidos -
por las manos castañeando o golpeando y roséndolas entre 
s!. o contra otras partes del cuerpo u objetos inertes -
que no sean instrumentos musicales. 
2a. Etapa: Con acompañamientos sonoros ajenos. Se trata-
ran de utilizar esos sonidos en combinaci6n con los esti
mules sonoros acompañantes. Por medio del movimiento. 

Por medio de la imagen interna. 

Contacto entre pies y piernas. 
Contacto y manipuleo con manos y brazos. 
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Conocimiento visual. 

Conocimiento auditivo: Este conocimiento se real iza en dos etapas: 

1a. Etapa: Sin acompañamiento sonoro ajeno, se buscarAn 

los diversos timbres e intensidades de los sonidos predi¿ 
cides por pies y piernas, al golpear y rozar entre si, o 

contra otras partes del cuerpo u objetos inertes que no 

sean instrumentos musicales. 
2a. Etapa: Con acompañamientos sonoros ajenos. Se trata
rA de utl J izar esos sonidos combinados con los est!mulos 

sonoros acompañantes. 

Por medio del contacto con objetos o/y su manipuleo. 

Por medio del movimiento. 

-CABEZA-

Percepción por v!a interior. 
Por medio del contac~o y manipuleo con manos y brazos. 
Por medio del contacto con pies y piernas. 
Con ayuda de objetos. 
Conocimiento visual. 

Búsqueda sonora. 
Por medio del movimiento. 

-TROHCO-

Conoc imlento por medio de Ja Imagen Interna. 
Por medio del conocimiento con mano,s y brazos. 
Por ~dio del contacto con objetas: 
Conocimiento por medio del movimiento. 
Por medio de Ja imagen Interna. 

-INTEGRACION DE TODO EL CUERPO

Por medio de la imagen Interna. 
Por medio del movimiento: Se busca la sensibilización motriz, es decir, la agu

dización de la percepción kinestésica de todo el cuerpo. 
Por medio de Ja percepción de puntos de apoyo pasivos. 
Por medio de la percepción de puntos de apoyo activos." (43) 

(43) Stoke, P y Schachter A., "La Expresión Corporal". PAgs. 19 - 66. 
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-COMUNICACION-

El objetivo de este aspecto de la pr&ctica es desarrollar la facultad de -

percibir *al otro* 1 para interactuar e intercomunicarse-con él. 

"PRIMERA ETAPA: Interacción con respuesta pasiva. 
SEGUNDA ETAPA: Interacción con respuesta activa con objetos ajenos. 

TERCERA ETAPA: Interacción con los objetos.* (44) 

-IMAGINACION-

Esta fase de\ trabajo se imagina el cuerpo o parte de él transformado en un 

objeto y luego se actuar& de acuerdo con esto. 

-EXPRES!Oll= 

·oesde el principio se tratar& de Que los participantes se expresen con su -
cuerpo. A medida que desarrollan su percepción, sensibilidad, imaginación y ca
pacidad de movimiento, sus posibilidades expresivas ofrecer&n y se har&n m~s r1 

cas y amplias. 

El conocimiento de esta fase de los ejercicios se basa en distintos estimu
las e lncentivaciones. Las motivaciones se lograrAn con recursos sonoros y mus_!. 
cales, como también con imAgenes, situaciones, objetos. estados antmícos, etc., 
y con todas sus combinaciones popsibles. Se intentar& organizar la acción de m~ 
nera que tenga un comienzo, un desarrollo y una terminación. 

Las consignas se rea\izar&n individualmente, en pareja o en grupo. 

-ESTIMULO SONORO-

Si denominamos expresión corporal a toda manifestación artlstica expresada 
por medio del movimiento del cuerpo, el lo no imp\ ica necesariamente Que ese mo
vimiento deba rea \izar se en si iencio, o acompañarse ob\ igadamente con son idos 
(sean éstos producidos por la propia persona o no), para incluirlos dentro de -
esta definición. 

Existen ciertos ejercicios basados en diversas consignas que pueden, y en -
algunos casos hasta deben, realizarse en silencio, pues as! se faci \ita la vin
culación del individuo consigo mismo y con el proceso de sus propias motivacio
nes. 

(44) 161dem, Pág. 76. 
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La carencia del estimulo sonoro, en estos casos, favorece la conclentiza--

cl6n , la senslbllizacl6n y el descubrimiento del propio ser como fuente creati 

va del movimiento expresivo. 

A pesar de todas estas razones, no cabe duda de que surge una cualidad vi-

tal muy poderosa en el momento en que se integra el elemento sonoro a un movi-

miento expresivo y en especial cuando las dos partes tienen origen en una misma 

fuente, tal es el caso de los actos bAsicos y cotidianos: el bostezo, el estor

nudo, la risa, el sobresalto, el gemido y muchos otros: por ejemplo, 

la madre que acuna y canta a su ntno; la multitud en una cancha deportiva, que 

responde al gol de un equipo, y otros similares son también auténticas manifes

taciones del lenguaje corporal expresivo. 

El sonido como estimulo externo, no originado por las mismas pesonas que e.?_ 

tAn en movimiento (esto 61tlmo podra ser, por ejemplo, alguien que se mueve y -

canta simultaneamente), puede provocarse: 

A. Por medio de la colaboración' personal de uno o mAs músicos. 

B. Por medio de registros discogrAflcos o magnetofónicos. 

En cada uno de estos casos, su función y aplicación serAn distintos. 

"A. Cuando cuenta con la participación personal de músicos, éstos forman parte 

de un grupo compuesto por: 

-El los mismos (aco_mpañantes muslca les): 

-Los alumnos: 

-El profesor que dirige la actividad. 

El producto de la actividad de estos tres elementos resultara de la interaE_ 

cl6n ·de los aportes creados por cada uno. 

El rol especifico del acompañante debe ser muy flexible, puesto su aporte -

cubre los siguientes aspectos: 

1. La experiencia propuesta respecto del acompañamiento sonoro, puede real izar

se de manera que éste se base en el movimiento explorado y luego se refleje en 

él. Denominado a este proceso 'del movimiento ai sonido'. El mensaje parte de -

un movimiento, es recibido visualmente y convertido en sonido; éste, a su vez, 
realimentara al realizador del movimiento, quien puede recibir, de esta manera, 

una reavilitación en el reconocimiento sonoro de su movimiento generador. 



- 108 -

2. El proceso en sentido, que llamamos *del sonido al movimiento*, se hara cua!'_ 

do el estimulo sonoro sea la fuente, y el movimiento trate de reflejarlo. En e~ 

te caso, quien gula el proceso es el músico, que puede o no observar al que se 

mueve. 

Tanto en la primera como en la segunda instancia se tiene pues, un llder y 

un seguidor. 

3. El tercer caso se presenta cuando el objetivo es la interacci6n y, no el re

flejo de estos dos polos: movimiento-sonido. Habra pues un l!der intercambio e!'_ 

tre las dos partes con respecto a los roles, es decir, que el estimulo primario 

vendra de cualquiera de las partes, pero la respuesta a su vez se convertl ra en 

el estimulo de la otra. Habra pues una continua real imentaci6n. Por supuesto, -

lleg.ara un momento en que la comunicaci6n establecida hara imposible distinguir 

polos predominantes. Son éstos los momentos mas logrados de la doble creac i6n. 

B. Cuando el est!muio llega desde un dico o de un registro magnetof6nico, est~ 

mos exactamente en el caso 2, anterior. Se habra de tener en cuenta muy cuj_ 

dadosamente el aporte especifico de esta ciase de estimulo, lo que condic1<J_ 

nara su elecci6n." (45) 

El estimulo puede consistir en sonidos escogidos de la vida cotidiana, tan

to del ambiente en donde se esté realizando la tarea, como los provenientes del 

medio doméstico, de la clase, de las industrias, etc., asl como los originados 

en la naturaleza. 

Por otra parte, el estimulo puede ser también música propiamente dicha, ta!'_ 

to clasica como popular y folkl6rica, de todos los paises y diferentes épocas -

hlst6ricas. 

En ambos casos son necesarios ciertos requisitos de ambientaci6n o del el i

ma, que se deben tomar en cuenta. 

La eficiencia del esttmuio sonoro para la practica de la expresi6n corporal 

est~ condicionada por la sensibilidad personal, hecho que se refiere a la difi

cultad de señalar uno u otro trozo musical especifico, como los mas adecuados. 

(45) lbidem, Pags. 108 - 109. 
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3.1 LA ANGUSTIA. 

En el animal, en sentido estricto, no se debe hablar de angustia ni tampoco 
de neurosis. El uso y el abuso de ambos términos, que se manejan a la 1 igera y 
sin la menor reflexión critica, no son sino extrapolación que, en lugar de acl~ 

rar algo, confunde todo. 

Estrictamente conceptuada, sólo puede hablarse de angustia en el ser huma-

no, puesto que es el único ser vivo que tiene subjetividad e intimidad, conno-

tandose la primera como la experiencia interna y la segunda, lo Intimo, como lo 
conscientemente vivido. Este aspecto subjetivo e Intimo es cabalmente el que -
permite en propedéutica fina diferenciar ampl lamente el fenómeno que en el ani

mal serla el *MIEDO* y que siempre es una respuesta a un estimulo real que se -
viv~ncia como peligro patente, y la angusta, que por el contrario carece de es
ta connotación y por ello mismo es un fenómeno mas irracional. Por impotente -
frente al cosmos, ha sido objeto de profundo analisis de la filosofla existen-
cial ista, que se inicia al menos con Kierkagaard y parece culminar con Heide--
gger y Sartre. 

"La angustia es un sentimiento de inquietud resultante de la aprehensión 
irracional -de algo que podr!a suceder-. Se distingue de la ansiedad por las re 
acciones neuro-vegetativas que comporta y que permite descubrirla." (46) 

La angustia que aparece en la adolescenc1a 1 es un estado desagradabie 1 cuyo 
objeto permanece indeterminado para el sujeto que la siente como una impresión 

de malestar. La angustia va acompai\?da de contracciones difusas, duraderas y p~ 
nosas de las regiones vlcerales o de la garganta, y de la garganta, y de fenóm~ 
nos de desequilibrio vegetativo: taquicardia, trastornos intestinales, anquilo
sis pasajeras, etc. La angustia es la manifestación de la energla latente, de -
la tensión causada por las frustraciones. La angustia se debe a una falta de se 
guridad que puede tener diversas causas. 

La angustia esta ligada al miedo inconsciente de la sanción, que impone la 
trasgreción de las prohibiciones, este miedo acampana en el adolescente al ---
ascenso de la pulsión sexual. Porque aunque no haya ninguna satisfacción de la 
pulsión, hay con todo, miedo anticipado de la sanción que seguira a una even--
tual satisfacción. Se trata de un mecanismo interiorizado durante la Infancia y 

(46) Fillioud, A1mée, *La Adolescencia•. Pags. 68 - 69. 
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que entonces conslst!a en el temor a perder el cariño de los padres. 

Por otra parte, la formaciOn de una conciencia moral, mediante la in~eriorJ_ 

zaclOn del debate individuo-autoridad, va acompañada de un sentimiento de culp~ 
bilidad y de la angustia que siempre le acompaña, vestigio de este miedo infan

ti 1 a ser castigado. 

Adem~s. el sentimiento social de venganza que afecta a todo lo genital pue

de explicarse, en el adolescente, como un compuesto de angustia y de culpabili
dad que acompaña a la toma de conciencia de su propia potencialidad genital, -

percibida como temible. 

Finalmente, la ambigUedad de la situación social en la que se encuentra el 
sujeto, la inminencia de la frustraciOn percibida como una sanclOn, entrai\an un 
senÚmiento de angustia y de ansiedad que reflejan el miedo del individuo a --
obrar, es decir, a arriesgarse a una sanción. A esta angustia, unida a la ause~ 
cla de status, se ai\ade el sentimiento del ridlculo: el muchacho se siente adul 
to en un momento dado y encuentra ridlculo el verse obl lgado a obedecer como un 
nii'lo. Este sentimiento se asocia a cierto temor de ser ridtculo, que es una de 
las manifestaciones de la angustia. 

Se ve pues, cómo la angustia se expresa de un modo indirecto en comporta-
mlentos afectivos q~e no la contienen a priori. 

Se puede ver en ciertas aprensiones escolares, en la timidez, el miedo a -

desagradar, la reacciOn desmai\anada de los adolescentes cuando a veces se les -

dan sei\ales de afecto reservadas de ordinario a los nii\os, una de las manifest~ 
clones secundarias de la angustia y del miedo al ridlculo y a la vergüenza. 

"En definitiva, la angustia, que es, como se ha visto, una reacción afecti
va iniciada durante la infancia, se convierte para el adolescente en una manera 
de responder al conflicto pulsional mediante la negativa a obrar. Constituye, -
pues, una reacción." (47) 

Trat~ndose de la angustia, es la filosofla la que ha direnciado de manera -
clara y precisa una angustia existencial, que puede tener y de hecho tiene el -
hombre sano, y una angustia morbosa, privativa del hombre que enferma frente a 
estimules que no penetran con esta denominaciOn en la personalidad sana. De es-

(47) lbidem, Págs. 29 - 30. 
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ta última solamente, la angustia morbosa, es de la que tiene que hacerse cargo 
el médico como tal, y muy especialmente el psiquiatra. 

La angustia, en todos los casos, ya sea existencial o ya sea morbosa, or1g.!_ 
na un hecho singular: hace que el hombre profundice en su existencia. De estos 
aspectos positivos de la angustia se ocupan mas el filósofo y el literario que 

el médico. En cambio, este último se ocupa y preocupa de la angustia del hombre 
enfermo y de sus consecuencias siempre negativas para el paciente. En este as-

pecto es menester aclarar que el hombre, al -enfermar-, enferma con todo lo que 
es, con todo y su angustia existencial, que al agregarse otra circunstancia es 
posible que aumente, sin que esto se considere por sl como angustia morbosa. Es 
necesario abatir esta última, pero sin olvidar que la primera cesarti al variar 
la oircunstancia de enf .-rmedad. 

En tanto que la anf~..1stia existencial es vivida y tiene que ser vivida para 
aprovecharla con sus valores posit.i•vo-creativos, QUE PUEDEN SER CANALIZADOS AL 
ARTE POR EJEMPLO, la angustia morbosa debe ser curada por el médico, para ev1-
tar sus desvalores destructivos en el enfermo que la sufre. La destrucción a -
que da lugar con frecuencia la angustia grave, puede i ne luso conducir a 1 su i e 1 ~ 

dio. 

La angustia y la posibilidad de angustiarse es un car~cter permanente de la 
personalidad humana; es decir, nadie esta excento, en cualquier momento, de ser 
presa de la angustia. Lo único que varia es la distinta variedad de estimulas -

que puedan afectar al individuo y la facilidad o dificultad de que penetren, de 
que lleguen, a la afectividad misma; y es obvio que se esta en presencia de fe
nómenos correlativos: para determinados sujetos hay determinadas circunstancias 
o est!mulos, los cuales son muy diferentes. 

Es de sumo interés percatarse de que, en tanto se trata de la angustia ex1~ 
tencial cobra particular importancia la sensibilidad en el sentido de Krets---
chmer, con su escala diatéstica, que va desde la alegria mas exuberante hasta -
la tristeza mas profunda, as! como con su escala pslcoestésica, que parte de la 
sensibilidad exquisita hasta la escasa sensibilidad, aunada a la amplitud del -
mundo circundante, según la concepción de Uexkul i. Es también un caracter perm~ 
nente de la personalidad humana, la posibilidad de angustiarse morbosamente y -

al presentarse esta clase de angustia, cualquier causa o motivación patógena es 
operante. En este último sentido, conviene enfatizar que la anagustia es siem-
pre un s'tntoma acompanante de muchos padecimientos psiquUtricos y no psiqui~-
trlcos. 
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Es fundamental percatarse con claridad de Que hay muchos enfoques de ese f!!_ 

n6meno particular Que llamamos angustia. Por lo tanto, sirvan de ejemplo, aun·
que seguramente hay m~s. el enfoque biológico, el psicopatológico y el filósofo. 
De todos ellos, el Que primariamente es útil para el psiQuiatra es el biológico; 
los otros dos aunque importantes, funcionan a m~s largo plazo o, si se quiere, -
en forma un tanto indirecta. 
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3.2 CAUSAS DE LA ANGUSTIA. 

Durante la adolescencia la angustia se debe en gran parte al conflicto en-
tre los deseos nuevos de la pubertad y las prohibiciones aprendidas en la infa!! 
cia. Por ejemplo, la masturbaci6n -que no tiene repercusiones fisiol6gicas gra
ves- se siente en la mayor parte de los caso como angustiosa y puede por lo mi.?_ 
mo crear un verdadero desarreglo funcional. 

La necesidad del adolescente de insertarse en el contexto social y las res
ponsabilidades inherentes son también causas frecuentes de la angustia: esto es 

lo que sucede en el momento de un examen o en el de confesar unos sentimientos 
amorosos. Para el adolescente, la primera cita, el primer baile, pueden ser una 
fuente de angustia. Ciertas formas de angustia son mas difusas, pero igualmente 
temi)lies; pasar ante la terraza de un café y someterse as! al examen de los --
al l t sentados es para algunos una prueba insuperable. 

A todas formas conviene poner pronto remedio porque, como la mayor parte de 
las personas angustia das, el adolescente puede recurrir a los tranqu 111 zantes o 
al alcohol. El papel de los padres es qut primordial, en cuanto que son los me
jores situados para descubrir los s!ntomas de angustia. Para remediarla basta -
en muchos casos suscitar una actividad al sujeto en contacto directo con la re."_ 
lidad. Nunca se ponderaran bastante las ventajas del trabajo temporal que, mas 
que ninglín otro, tiene el mérito de confrontar al adolescente con la real !dad y 
con la sociedad por la Que siente aprenS16n. 

Si la angustia se debe a una falta de confianza en st mismo, es esencial -
que los padres creen ocasiones de triunfo concreto y mensurable. 

Ademas, existe una forma de angustia propiamente ftsica: el adolescente que 
teme pasar ante la terraza de un café es aquel que se lamenta de su figura. El 
se siente demasiado delgado, demasiado al to, demasiado gordo. El la esta segura 
de que no agradara jama~ a nadie, todas sus amigas son bonitas ... 

En estos casos es bueno que el adolescente se ponga al corriente de los di
ferentes tipos de evoiuci6n ftsica posible en la adolescencia y sepa as! qué -
retraso o precosidad no son en la mayor!a de los casos patrimonio de anormales. 
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-FENOMENOLOG!A DE LA ANGUSTIA-

"La angustia est~ constituida por un conjunto muy amplio que también pudie
ra llamarse -espectro- de fenómenos fisiopatológicos, psicológicos y psicopato-
16gicos. Es en todo caso, un producto multifactoria!." (48) 

Todos estos fenómenos, diversos en esencia, siempre son vivenciados en for
ma conjunta como un todo; siempre tienen desde un punto de vista el lnico, al -

ser contenido de la conciencia del paciente. 

La angustia por tanto, exhibe necesariamente una sola vertiente en su cons

titución y dos vertientes en abordaje: una pslquica y otra somHica. Sin emba_!: 
ge, tiene que hacerse mucho incapié en que ambos abordajes deben implicar aspe~ 
tos de aproximación y de predominancia. 

0

AI enfatizar que hay una sola vertiente en la constitución, se plantea que, 
aunque el estimulo se valore como psicológico, se integra organlsticamente, y -
la respuesta es la angustia misma en cualQuiera de sus manifestaciones. El in-
tente de exclus1v1dad somatico pslquico, sólo tendrla justificación o interés a 
niveles puramente te6ricos. Adem~s. se estima indispensable advertir y aclarar 
su ya claslca liga con el miedo, sohre todo en aquellas investigaciones cllni-
cas que, como es obvio, tiene de necesidad que hacer sobre el terreno, sobre -
los enfermos mismos; y es fundamental no bajar, como es habitual, de las altu-
ras de las teorlas, para aplicarlas a ultranza de los enfermos y, por ende. fo_!: 

zar las apreciaciones cllnicas; éstas deben captar los fenómenos tal como se 
dan en la conciencia y en la pslqu~ de los pacientes, y en esta forma podran -
ser manejables con criterio médico y pslquiatrico. 

En la vertiente somatica de la angustia, desde un punto de vista c!lnico, -
puedén mencionarse los siguientes slntomas: PALPllACIONES, OPRES!ON PRECORO!AL, 
SENSAC!ON DE AHOGO, NUDO EN LA GARGANTA, TEMBLORES, PALIDEZ, DESEOS DE ORINAR, 
ALTERACIONES O!GEST!VAS. Se ha hablado también de VERT!GOS, MAREOS, CEFALEAS Y 
otros múltiples malestares, a los cuales incluso se ha pretendido 1 !amar EQUIV~ 
LENTES DE LA ANGUSTIA. Esto último es m~s que discutible, pues se tiene la con

vicción de que en psiquiat.rla no debe hablarse jam~s de equivalentes, pero es -
conveniente recordar que la angustia, en su vertiente somatica, est~ ind1solu-
b!emente ligada a lo neurovegetativo y end6crino. 

(48) Patu1o, J. lu1S, "Ps1qu1atrla Cllnica". P~gs. 195 - 196 
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En la vertiente pslquica, indisolublemente ligada a la anterior, pueden me!! 

cionarse: expectación, temores, preocupación, fobias, ideas fijas, cacofobia, -

agresividad, etc. Todo ello no es sino la cristalizacibn de la angustia como -
vivencia bAsica y también la diMm1ca ansiosa que conduce a una serie de campo!: 
tamlentos que se prestan mucho a ser mal valorados por una cllnica defectuosa, 
por mala preopedéutica y peor semiolog!a. QuizA el caso m&s vulgar que ejempl i
fique lo que se quiere decir, sea el del sujeto que agrede por ansiedad y Que a 

menudo es tomado como agresivo a secas, o lo que es m~s inadecuado, como funda
mentalmente hostil. 

La el lnlca de la angustia muestra una amplia gradación de fenómenos aparen
temente distintos en cuanto a denominación, pero que en el fondo no son otra C.Q 
sa ~ue la angustia misma, aunque notoriamente en grados diversos: inquietud, d~ 

sasos iego, ansiedad, inseguridad, etc. Lo que aqu ! importa es que toda es ta fe
nomenol og! a tiene el mismo significado. Hay que tener la convicción de que no -
es posible, ni tiene objeto alguno, intentar o esforzarse en una especie de clE_ 

slficación fija gradual y escueta de tales fenómenos. Todos son angustia y to-
dos deben manejarse con el mismo abordaje en las dos vertientes, tanto la sornd
tica como la psicológica. 

El miedo, aunque conceptualmente diferente de la angustia, desde las prime
ras observaciones y reflexiones, es muy probable que participe de un mecanismo 

similar al de la angustia, desde un punto de vista fisiológico. La anterior -
afirmación es que tanto el miedo como la angustia, se vivencian ambos de modo -

angustioso. En cuanto vivencias, en su mayor intimidad y subjet1v idad, son idé!! 
ticas o casi idénticas. No existe miedo tranquilo, ni una angustia apacible. AJ!! 
bes fenómenos caen bajo la amplia gama de las vivencias angustiosas. Por ello, 
en cuanto al miedo, que clásicamente se concibe como una reacción ante un esti
mulo real y peligroso, también puede hablarse de una escala: miedo, recelo, te
mor, pfolco, siempre de agrado menor o mayor, y siempre también con algún acom
pañante orgfo!co. No tiene sentido cllnico hablar de una angustia o de un miedo 
sin acompañantes somáticos. Serán, a lo más, ideas o conceptos en el vac!o, que 
no corresponderán a 1 a realidad humana. 

11 Clc1:sicamente, la escata francesa, en plan fino, ha diferenciado la ansie-
dad de la angustia. La primera tendr!a mlnimo acompañante somAtlco y serla, co

mo la llaman algunos -flotante-, la segunda, en cambio tendrla siempre un acom

pañante somático mayor: opresión precordial, ahogo, sudoración, etc. Actualme.!! 
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te hay una tendencia a eliminar esta distinción clAsica y, en todo caso, al me

nos en espa~ol, quedar!a la diferencia en un matiz somatico que casi correspon
derla a un lujo de Ja ci1nica cotidiana. En plan practico, Ja única ganancia s~ 

ria de indicación y prontitud terapéutica. No obstante, en ambos casos ansiedad 

y angustia deben abatirse a cero a Ja mayor brevedad." (49) 

-ORGANISMO Y ANGUSTIA-

Existe una afinnación que siempre encuentra resistencia en algunos psiquia
tras y es la siguiente: LA ANGUSTIA Y LOS ENFERMOS ANGUSTIOSOS SON SIEMPRE ORG~ 

NICOS, es decir, lesionales o funcionales. 

La anterior afinnación se refiere, por supuesto, al momento mismo en que -
son .vivienciados, e independientes del origen que puedan tener. Es mAs, aún en 
aquellos casos indudables en que e.L fenómeno es puramente psicogenético en cua!'. 
to a origen, al sentirlo, al vivirlo y vivienciarlo, tienen que haberse echado 
a anadar mecanismos previos fisiológicos. Oe no ser asl, de no haber factores 

neurovegetativos, honnonales, etc., el sujeto nada sentira y a lo m!s tendr!a 
un comx:lmlento intelectual puro de la angustia que no corresponderla en nada a 
su fundamental significación. Tampoco requerirla tratamiento alguno, bastar!a -
quizA con especulaciones de cualquier !ndoie. 

Precisamente por esto, las angustias de cierta cuantla requieren del m~dico 
un tratamiento inmediato de tipo farmacológico y no la ingenua y a veces larga 

espera de una psicoterapia, con frecuencia mAs que dudosa en su inmediatez. El 
enfoque pslcoterapéutico tiene indicaciones precisas, siempre ulteriores o, por 
lo menos, conjuntas, y siempre debe ir dirigido, m!s que el s!ntoma, a la neur.2. 
sis ~isma. Como es obvio, ei tratamiento fannacoiógico de la angustia es sinto
mático, pero eficaz; en cambio, el psicoterapéutico, mas ampuloso, quizA es mAs 
de fondo, pero resulta ineficaz en muchos casos. 

"La angustia como todo acaecer humano de !ndole psiquiAtrico, tiene su ---
asiento mas finne en la subjetividad e intimidad dei paciente; siempre, por ta!'. 
to, tiene su historia al traerse de un origen ps1coi6gico. TraUndose de la an
gustia de origen organice, como la causada toreotoxi cos is o el feocromoc ¡toma. 
el aspecto blogrHico no se cumple, pero si el vivenclarla de manera subjetiva; 
en esta instancia de subjetividad; tanto la psicógena como la orgAnlca cumplen 
la misma premisa de vi'lencia. Por este hecho, se han venido manejando muchas 

(49) !bidem, PAgs. 197' ::--rnr. 
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creencias, sin critica alguna, que las declaran a ambas del mismo tipo y espa-

cie; es mtis, en m~s de una ocasión, un acaecer cualquiera puede ser la angustia 
misma en acción. En muchos casos de agresividad, que es lo que el observador ve, 
es la angustia misma la que se estA dando, siendo solo comprobable mediante la 
pregunta. Antes de ello es sólo una conjetura. Por estas razones, ei concepto -
de angustia inconsciente es imperante en psiquiatrla; en cambio, es dable al -
psiquiatra hablar de angustia no consciente, io que quiere decir tan sólo que -

el paciente no se ha percatado de ella, pues viene comulgada." (50) 

En todo buen estudio biogrHico, debe aparecer la historia longitudinal de 
la angustia del paciente, cosa muy importante cuando se le puede seguir; y si -

se la sigue en sus diferentes fases para ia comprensión del carActer neurótico. 
Puede llevarse a esta afirmación, que podrla parecer una exageración, pero que 
no 10 es: en todo hombre, a través de su existencia, puede encontrarse siempre 
a la angustia, bien a un nivel existencia o a un nivel morboso; solamente, qui
zA, escaparAn a esta situación aquellos enfermos orgAnicos muy graves, ol igo. ·~ 
nicos profundos o demenciados también profundos, Incapacitados para concienti-
zar cualquier suerte de angustia y cualquier suerte de otras cosas, por supues
to. 

La angustia en cuanto etapas estA muy ligada con la maduración biológica y 
con la organicidad, independientemente por supuesto, de los aspectos biogrAfi-
cos del sujeto, que por sl mismos pueden ser angustiantes. Es muy útil recor--

dar, desde un punto de vista cllnico, que hay que distinguir varios tipos de an 
gustia: 

a. las PAROXlSTICAS, que pueden corresponder a un slndrome temporal; 
las tiroides ligadas al sistema endócrlno siempre complejas; 

b. las TOXICAS, sobre todo por alcoholismo y por drogas, muy especi~ 

mente durante las crudas de abstinencia, 

c. las ENOOGENAS o DlENCEFALiq6 primarias, ligadas a fenómenos de-
presivos que por su importancia requieren de un enfoque especial. 

(SO) lbidem, Págs. 199 - 200. 
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3.3 LA AGRESIVIDAD. 

La adolescencia. que es el periodo de transición entre la infancia y la eda 
adulta, es también una etapa de confusión, durante la cual los chicos y las cll.!. 
cas est~n tratando de desprenderse' de la autoridad paterna y de establecer sus 

propios sistemas reguladores internos con respecto al bien y el mal. 

Las agresividad experimentada por el adolescente resulta de un conflicto 
-consigo mismo o con otro- juzgado intolerable. Es muy frecuente en el ado----
lescente que, al salir de la infancia, trate de situarse, por una parte en rei2_ 
ción al yo de la infancia, por otra en relación a sus familiares, Que tienden 

fijar el nuevo yo del adolescente. 

Esta agresividad es particularmente virulenta cuando los padres con dificu.!_ 
tad 'se resignan a ver crecer al ntño y continúan trat~ndolo como a un bebé. No 
hay que buscar en otra parte el origen de ciertas explosiones desconcertantes -
por parte de un muchacho tenido por *tranquilo y serio* y que de repente exper.!_ 
menta la necesidad de afirmarse. 

Diversas experiencias han puesto de manifiesto el papel desempeñado por los 
errores educativos en el desencadenamiento de conductas agresivas. El problema 
de la AUTORIDAD es primordial en este terreno: si es demasiado dévi 1 entraña en 
sentimiento de inseguridad; si demasiado fuerte, suscita una reacción de defen

sa. Todo exceso motiva una reacción de agresividad. Los medios de paliar la --
agresividad del adolescente son sin embargo bastante numerosos v comienzan a -
ser conocidos: es preciso que l.os padres y los EDUCADORES traten de suscitar en 
primer lugar en el joven en rebeld!a una toma de conciencia de las causas rea-
les de su agresividad. Se puede intentar dirigir ésta, mediante una transferen
cia, 'hacia fines positivos: el deporte, LA EXPRESION ARTISTICA, etc. 

Sin embargo, serla falso considerar toda conducta agresiva como un slntoma 
neurótico. 

"Ciertos métodos de Pedagogla, llamados -a la americana-, proscriben en el 
educador toda intervención susceptible de desencadenar una reacción agresiv,. -
De esta manera el niño superprogres1vo se convierte en niño-rey. A fuerza de no 

verse defraudado, considera intolerable toda frustración, y es bien sabido, a -

raiz de estudios psicológicos como los de R. Mucchicili. que la intolerancia a 

la frustración es una de las causas posibles de la DollNCUENCIA JUVENIL. Tal ac 
titud pedagógica parece poco propicia a f ac i i i tar 1 a entrada en el que el i ¡a 
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insertarse. deberA demostrar en un momento o en otro. agresividad: le serA nec~ 

sario imponerse, saber forzar en resistencia. Para eso es bueno que el adole--
scente haya tenido algunas ocasiones de afirmarse. La experiencia demuestra que 
quien no ha tenido estas ocasiones es m~s perturbable que otros." (51) 

Con respecto a las frustraciones de los adolescentes JEAN CLAUDE FlLLOUX 

nos dice: "la frustración resulta del choque entre las motivaciones y un obst~

culo exterior percibido como indestructible; las reacciones agresivas traducen 
ampliamente la impotencia del Individuo para realizar su adaptación a la real". 

As!, la angustia es una reacción ante la frustración. Pero ésta es asociada m~s 
comunmente a la AGRESlVlDAD: Hasta el punto de ser objeto de una ley psicológi
ca, la ley DOLLARS-MILLER-SEARS, según la cual toda frustración es seguida nec~ 

sari~mente de una conducta de AGRESIVIDAD, 

Para seguir hablando de agresividad en el adolescente hay que tener muy en 
cuenta que la agresividad es un mecanismo de regulación por la misma razón que 
la sublimacilon, puesto que consume energla; pero aunque la subl irnaci6n permite 

una reducción del conflicto, aporta al individuo una doble satisfacción, ya que 
es aprobada por el grupo, mientras que la agresividad, por el contrario, tradu
ce una imposibilidad del individuo para organizar su energla de manera útil, es 

decir, un fracaso de los mecanismos. reguladores que permitiesen canalizar la -
energ!a hacia fines dentro de los circuitos aprobados por la sociedad. 

En el adolescente Que experimenta con frecu~ncia este fracaso, las conduc-
tas agresivas son corrientes (cólera, irritabilidad, propensión a la violencia, 

a veces, incluso placer de obrar mal, tendencias médicas, etc.). 

Aunque estas manifestaciones agresivas proporcionen al adolescente un pla-

cer ínmedlato, es decir, una baja de tensión, de ordinario lo privan de la apr!< 
bación de los otros. 

"Exlsten medios indirectos de expresar la agresividad que, en razón de sus 
cualidades secundarlas, son susceptibles de obtener esta aprobación: as! una -
amabilidad excesiva, una sumisión exagerada, un cinismo lleno de delicadeza, -

una gentileza obsequioza son medios m~s elaborados y que se liberan con mayor 
satisfacción. 

Sin embargo, en la mayor!a de los casos, los comportamientos agresivos son 

mucho m~s primarios y no constituyen nunca conductas organizadas que matizan -

(51) flll1oud, A1mée, Op. cit., P~g. 58. 
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la personalidad, como sucede en el adulto obsequioso o c1nico. Se trata mAs 

bien de risas y alus Iones mordaces, de una brutal ldad que se hace verba 1, en ia 

que el adolescente utiliza adquisiciones intelectuales: le gusta provocar a sus 
prójimos a justas oratorias, sin el menor pudor frente a ciertos tabúes, sin t~ 
mor a chocar por sus razonamientos tajantes. suprimiendo cualquier oposic16n 
con que se encuentre sin ia menor objetividad, terminando todo ello a menudo a 
gritos." (52) 

El adolescente al menor enfretamiento manifiesta una agresividad excesiva -

porque jamAs ha aprendido a dominarla, a hacer de el la un elemento enriquecedor 

de la personalidad y la actitud misma de los padres demasiado indulgentes se r~ 
vela traumatizante, porque el nrno no se siente jamAs seguro junto a unos pa--
dres. que jamas dan muestras de agresividad. ¿como puede un hijo sentirse seguro 
del poder de protección de un padre en un mundo potencialmente pel !groso, si e2_ 
te padre no le demuestra jamAs que es capaz de imponerse y de combatir? Cierta
mente un padre dominador puede resui tar espantoso y a nadie se le ocurre abogar 
por vuelta al poder autoritario del -pater familias- de la época victoriana. P~ 

ro muchos padres modernos son hasta tal punto acomodaticios y se muestran tan -
ansiosos de no manifestar la menar agresividad. que no consiguen convencer a -
sus hijos de su propia aptitud para defenderse y defenderles. 

"Entre la agresividad perturbadora y la pasividad, es preciso encontrar un 

justo rró!dio. El ideal serla que el adolescente pudiese exteriorizar, en un con
texto normal y tranquilizador, una agresividad necesaria a su desenvolvimiento. 
La competición, la emulación escolar o deportiva parecen apropiadas para canal.!_ 
zar una agresividad que reprimida, se expone a tomar caminos infinitamente mAs 
peligrosos." (53 1 

(52) lbidem, PAg. 31. 
(53) lbidem, PAg. 59. 
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3.4 INVESTIGACIONES SOBRE AGRESIVIDAD. 

La mayorla de todos nosotros estamos fami 1 iarizados con los actos de agre-
sión, bien a través de la experiencia personal o por los medios de comunicación 

masiva. 

A lo largo de la historia moderna, la respuesta a la pregunta de si la agr~ 

sión es innato o aprendida, ha oscilado primero hacia uno de los polos y luego 
hacia el otro. Debido a que, en diferentes ocasiones, la respuesta a esta pre-

gunta ha variado, existen en nuestros sistemas social y judicial, técnicas y SE_ 

luciones para la reducción y el control de la violencia, que no son necesaria-
mente coherentes entre el si ni cor. el pensamiento cientlfico actual al respec
to y lo que se desea resaltar no es que el pensamiento cientlfico «arla con el 
tiempo, sino que las pol lticas formales e informales y los medios de control -

que se utilizan para reducir Ja agresión, se ven influidos por el hecho de que 
la agresión sea concebida como innata o aprendida. 

"El pensamiento de mediados del siglo XX tiende hacia el polo instintivis-
ta, debido a tres influencias principales: 

-Las muy amenas descripciones de la agresión hechas por los etólogos 

KONRAD LORENZ, DESMOND MORRiS y ROBERT ARDREY, 

-La popularidad y penetración de la teorla freudlana, 

-Y las Impresionantes investigaciones acerca de la estlmulación elé_s 
tri ca y qu!mica del cerebro." (54) 

Los argumentos etológicos propuestos por LORENZ, MORRIS y ARDREY pueden re
sumirse diciendo que existe una apmplia evidencia de que nuestros antecesores -

animales eran seres institntivamente violentos, y que, dado que hemos evolucio
nado a partir de ellos, nosotros también debemos ser portadores de impulsos de.§_ 
tructivos en nuestra composición genética. 

LORENZ afirma que "No puede existir duda alguna en la opinión de cualquier 
cient!fico de mentalidad biológica, de que la agresión intraespec!fica es, en -
el hombre tan espontanea e instintiva como en la mayorla de los otros vertebra
dos superiores." ( 55) 

(54) A. Goldstein, Jeffrey, "Agresión f Del itas Violentos''. Pag. 2. 
(55) K. Lorenz, "The Natural History o Aggression". Pág. 49. 
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Esencialmente existen dos dificultades con este argumento. 

1. La evidencia de que los animales, o al menos los primates superiores, sean -
Instintivamente agresivos, no es en absoluto convincente. BINFORO, al igual 
que ALLANO, MONTAGU, SCHNEIRLA y SCOTT, ha examinado la evidencia, encontrA_f! 

dole gravemente deficiente. 

2. AOn cuando la evidencia revisada por LORENZ, MORRIS y ARDREY fuerte suficie_I! 

te como para justificar la conclusi6n de que las especies Infrahumanas son -
lnnatamente violentas, respecto a la tendencia de la agresi6n en el hombre y 
Ja respuesta por supuesto es que no. La probabl 1 idad de que el hombre sea -
Instintivamente agresivo se verla aumentada si se demostrara concluyentemen

te que todos los animales son agresivos; pero todavla se tendrla que consld~ 
rar la poslbi 1 idad de que el HOMO SAPIENS, habiendo evolucionado como un' :_s_ 

pecie Independiente, lo fuera. 

No existen grandes dudas respecto de que el hombre puede comportarse como -
especie fllogenéticamente Inferiores. No hay raz6n alguna por la cual un orga-
nlsmo con un sistema nervioso complejo, como el hombre no pueda comportarse en 
fonna slmil ar, o imitar, si se prefiera asL la conducta de anima les con si ste· 
mas nerviosos menos complejos. 

As! mismo, afirmar que el hombre aprende la agresi6n en las mismas formas -
en que los aniimales lo hacen (suponiendo que la agresi6n en los animales sea -
realmente aprendida), es Ignorar Ja muy factible posibilidad de que existen fo.!:_ 

mas de agresión especificas de la especie en el hombre, o que existen vlas esp~ 
clflcamente humanas para el aprendizaje y la conducta. 

~n muchos de los estudios sobre la agresi6n por medio de la estimulaci6n c~ 
rebral, se ha informado que algunos animales no presentarAn agresión, aún al -
ser estimulados, a menosque se encuentren presentes ciertos elementos ambienta
les, tales como un blanco de ataque -adecuado-. De esta forma, aún con los 
Infrahumanos, la estlmulación cerebral no asegura que se vaya a producir la -
agresl6n, un hallazgo que cuestiona la noción de que la agresión es puramente 
un asunto de qulmica y psicologla cerebrales, como han informado algunos. 

Jeffrey H. Goldstein nos dice: "Supongamos, sin embargo, que las investiga

ciones que estamos anal izando fueran aún mas concluyentes, que pudiera provoca.!:_ 

se agresión en forma uniforme y consecuente, tanto en el hombre como en anima--
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les, por medio de la estimuiación de ia zona lateral de\ hipotAiamo. La eviden

cia existente dista mucho de tener .•ste grado de confianza. pero, si lo fuera, 

lqué significarla ello en lo que se refiere a nuestra capacidad de comprender, 
predecir y controlar la agresión humana? Mi propia conclusión serla que este h~ 

cho tiene muy poca pertinencia demostranble. SI bien en los experimentos de es
timulaclón cerebral ya han sido real izados en un número lo suficientemente gra!! 
de de circunstancias, como para demostrar alguna generalidad, los mismos nada -

nos dicen acerca de cómo se estimula al cerebro. 

lCuAles son \as variables que hacen que el hipot~lamo lateral sea estimula
do en un organismo cuyo crAneo estA intacto? Una respuesta es, por supuesto, -
que son \os cambios en \a qulmica corporal \os que proba\blemente supriman o as_ 
tivep diferentes partes de\ hipoUlamo. Es factible que aquel los estimulas loc_<!. 
lizados fuera de la persona, en su ambiente, sean las que influyen sobre la qul 
mica corporal. Deberemos, entonces buscar fuera de la unidad corporal, con el -
objeto de responder esta pregunta en forma satisfactoria." (56) 

Del mismo modo que en la investigaci6n en especies infrahumanas1 la invesL.!_ 
gación fisiológica puede brindarnos valiosa información acerca de la naturaleza 
de \os mecanismos de \a agresión. La misma ha enseñado, en un lapso breve y de!! 
tro de limites bastante estrechos, cuAles son \as estructuras internas probabi.!!_ 
mente involucradas en ia conducta agresiva .. La fi losofla, sin embargo, es sólo 
una parte del complejo problema de la agresión. 

No puede caber duda alguna de que la agresión es un acto f!sico y es igual

mente claro que \a flsiolog!a y la qulmica del cerebro se encuentran involucra
das en la conducta agresiva. Sin embargo, los factores ambientales y cognosc1ti 
vos también participan en la investigación fisiológica. 

La estimulación de partes del cerebro garantiza el que produzca la conducta 
agresiva y, m~s aún, es factible que, en situaciones naturales, sean los facto
res mentales o cognoscitivos y los ambientales, los responsables de \a esli'""'.i!. 
ción, en primer lugar. Es también concebible aquel las porciones del cerebro que 
se ha encontrado, durante una intervención quirúrgica, que desencadenan la agr!: 
si6n, no sean las involucradas en situaciones de no intervención. 

De acuerdo con las investigaciones de Ashley Montagu, seMla que: "El fenó

meno XYY no es un slndrome que pueda conducir con seguridad a ciertas conductas 

(56) H. Goldste1n, Jeffrey, Op. cit., PAgs. 6 - 7. 
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especificas, slno que es una anomalla que, de acuerdo con las circunstancias ª!':' 
blentales puede llevar a una gran variedad de posibles conductas. 

¿A qué nos referiomos con el slndrome XYY? -NACIDO PARA EL MAL -. Un aspec
to de la fisiologla de la agreci6n que merece ser mencionado, en vista de que 
ha sido muy difundido, y porque indica lo que puede llegar a ser una estrecha -

relación entre las conductas agresivas y sexual, es el Slndrome XYY. El varón -
normal tiene, como uno de sus 23 pares de cromosomas, un par que determina las 
caracterlsticas sexuales, formado por un cromosoma Y adicional. La incidencia -
de hombres XYY en la poblacion es de aproximadamente 1 en 3.000. 

Varios estudios han informado que la frecuencia de varones XYY entre las -
personas internadas en instituciones, por su conducta violenta, excede por mu-
cho .su proporción en la población total. JACOBS y colaboradores, estimaron que 
el 3l'. de los hombres internados en las carceles de maxima seguridad y en los -
hospitales para "enfermos mentales criminales 11

, en Edimburgo, eran XYY. Debemos 

ser precavidos, al derivar conclusiones basadas en este tipo de datos. Mas de -
95l'. de los encarcelados por violencia no eran varones XYY, y es Improbable que 
todos los varones XYY, mostraran signos de violencia excesiva. Si el slndrome -
XYY es una causa de violencia, sOlcf es una causa coadyuvante, que requiere de -

la presencia de otras condiciones para que se produzca la agresión y, en cual-
quier caso, sólo es capaz de dar cuenta de una peQu'.:'ña porción de la violencia 
total. Si nuestro interés fuera predecir, para cualquier individuo dado, la pr.9_ 
babilidad de que se comportara en forma violenta. tendr!amos que predecir que -
un varón XYY probablemente ser! a mas agresivo que un varón XV normal, y, que la 
posesión de ciertas anormalidades cerebrales también aumentarla la probab i l 1dad 

de agresión. Pero estas probabilidades aumentadas no debieran ser confundidas -
con la causalidad directa y lineal. Como lo sabe cualquier estudiante de cien-
etas, la existencia de una correlación entre dos sucesos no significa que una -
causa al otro. Supongamos, por ejemplo, que la mayorla de los delitos violentos 
fueran cometidos por los pobres, en perjuicio de los pobres. Esto no Significa 
que la carencia de riqueza mateiral produzca el delito. Si privaramos a un mi-
llonario de su dinero, es improbable que se transformara repentinamente er. un -
delincuente violento, es improbable que él mismo abandonara sus costumbres vio
lentas. Indudablemente existen otros factores, asociados con la pobreza que son 

las verdaderas causas de la violencia, y no la pobreza en si misma." (57) 

(SI) !Dlaem, Pags. a - 9. 
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Taibién FREW ra trabaja<IJ al res¡;e;to, ya q.e pn:µiso la existm:ia oo una sola fuerza ins-
tintiva ITTJtiva<IJra de la cadlcta tumna, el instinto de vida o EROS, su incapacidad de explicar -
los h:Jmires de la (l.J'rra nm:lial ror l!Edlo de este instinto positivo, lo llev6 a ntXJ!flcar su -
te:Jrla y agregarle una segroa fuerza instintiva, Tl>W\TOS, o instinto oo f!l.lerte. As! se desarro-
llan las cos\J.nbn!s y romas sociales q.e regJlan la cml..cta social y agresiva. La violaclm de -
estas re<]las, est.! habitual11B1te sujeta a castig:¡ bajo las leyes de la sociedad. 

Los trorlcos ps!coanal!tlcos contaT¡xlr~s. apoyardlse m\s o ff8'0S en la cbra del propio 
Freud, han retenioo la ro:lm oo q.e la agresi6n es un iJJµJlso instintivo. Es habitual, en el ¡:en

saniento pslcoanalltlco actual, la ro:l6n oo q.e la agresi6n deOO ser descargada !X'rilxlic<nalte, -
para evitar q.e se acurule rasta el ¡x.nto en q.e su expresim se vuelve esp::nt.lrea e inccntrolable. 

"Es de irrpJrtancia la ro:im de q.e la agresi6n es una cmllx;t.l instintiva; cve no se le expresa -

reg.ilameite, se acurularA rasta llegar a un nivel JX'llgro5<l1Blte alto, q.e ¡:w:Je llevar rotroces 
a una descarga excesiva y es¡x:rrt.Anea; y q.e es posible rod.l:ir la agresl6n por !>Jbstituci6n, al C!J. 
servar la vlolffiCla ro otros, en un proceso cro:x:ioo caro CATAASlS. Existe otro aspecto de la ~ 
ria pslcoanalltlcas, es posible C1JE! una P"fSaJd ¡u:!<li invocar una o m\s de los diferentes rrecams
nos de defensa del YO, para in¡Jedir la eJ<¡ll"e5i6n oo \11µJlsos agresivos. La roerg!a agresiva µ.Ede 

ser canallzada mela cmU:tas no i'Jl"(!Slvas, de ilCU2rOO cm las tror!as freudianas. En ccnsetu€!1-
cla, se postula <µ!: 

a) todas las personas tienen instintos agresivos, pero 
b) no todos se comportarAn agresivamente, debido a la utilizaci6n de diver

sos mecanismos de defensa. 

En este tipo de ambugUedad interna que sea extraordinariamente dificil 
poner a prueba, en una fonna clentlfica, las teorlas psicoanallticas, y es pri_!! 
clpalmente por esta raz6n (de que cualquier hallazgo experimental pueda ser in
terpretado en apoyo a la teor!a) que la misma todavla es considerada variable -
por muchos. Con respecto a aquel las partes de la teorla que pueden ser puestas 
a prueba -tales como las nociones de que la agresl6n aumenta regular e inevita
blemente con el paso del tiempo, y de que la agresl6n puede ser descargada -
substltutlvamente-, casi todas ellas, en general, no han sido corroboradas por 
la lnvestigacl6n." (58) 

Si se examina la agres!6n en diferentes culturas, se encuentra escasa evi-
dencla de que la misma sea universal. -oesde luego, todo lo que hace falta para 
refutar la hlp6tesis de que la agres!6n es un instinto universal, es sena lar -

TSBJ tbldem, Pags. 10 -11. 
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aquel las sociedades que no muestran signos evidentes de violencia, tales como -

los ARAPESH, los LEPCHAS, y los PIGMEOS de la selva lluviosa de ITURI. Mas r0 -

clentemente, un pequeílo equipo de Investigadores que estudió a los TASDAV de -
las Islas Filipinas, tnfonnó no haber encontrado evidencias de hostilidad visi
ble entre ellos. Han habido muy pocos pueblos -apottneos-, nombre dado por RUTH 
BENEDICT a tos miembros de las culturas no agresivas son, en algún sentido, me
ras mutaciones, excepciones que conflnnan ta regla de que el HOMO SAPlENS es -
congénitamente agresivo. Al fin y al cabo, los TASOAV, los ARAPESH de Nueva Gu.!, 

nea, los LEPCHAS de Slkkim y los PIGMEOS ITURI del Congo, constituyen solo una 

pequeíla porstón de la humanidad. 

**LA CONCLUSION ES QUE LA EXISTENCIA DE TALES GRUPOS NO VIOLENTOS IN
DICA QUE LOS SERES HUMANOS NO SON NECESARIAMENTE AGRES l vos•• 

NI la evidencia proveniente de tas Investigaciones psicoflslológicas o con 
animales, ni la proveniente de las Investigaciones psicoanal !ttcas y antropoló
gicas, justifican la conclusión de oue, como especie, somos todos portadores de 
Impulsos Vlolentos que inevitablemente deben expresarse. ¿A qué se debe, la re

petida y arraigada creencia de ta agresión necesariamente ha de manifestarse? -
BINFORD ha aumentado varias razones sobre por qué tales creencias hayan tenido 
amplia difusión entre tos no ctent!ficos, como, por ejemplo, nuestra necesidad 
de expt lcar la culpa durante la guerra de Vletnom. Pero para expt lcar su popul2_ 
rldad entre los clentlflcos, se debe ir mas atta de esta afinnaclón. Si bien -
los cient!flcos deber!an, no menos que los demas, aliviar sus sentimientos de -
responsabilidad personal por el estado del mundo, existen razones adicionales -

para que no pocos cient!flcos tiendan a adherirse a tales puntos de vista. En -
primer lugar, la agresión y la violencia son fenómenos sumamente dlf!ctles de -
estudiar ctenttflcamente; es dificil lograr una metodolog!a sólida en su inves
tigación, ya que el comprometer a sujetos humanos de experimentación en actos 
de violencia, es tanto problematlco como contrario a la ética. En consecuencia, 
ante la ausencia de Investigaciones sólidas, et desarrollo técnico se perjudi
ca. Dado que la teorla sobre los or!genes de la agresión debe ser, entonces, r~ 

lattvamente débil, los clent!ficos tienden a seguir la vta de la menor resiste!! 
cla y atribuir la agresión a la necesidad biológica. Una· vez as! -explicado- el 
problema, el cientlfico queda libre para Investigar problemas mas accesibles. 

Un segundo motivo para la atracción que asienten los cient!ficos hacia las 
teorlas instintivtstas de la agresión, es que la variedad y prevalencia de tos 
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fenómenos agresivos contravienen las explicaciones simples y unldimencionales. 

Si se intenta explicar la agresión en términos puramente sociológicos, tales c~ 

mo las clases sociales y la pérdida de estatus, existen contraejemplos que no -

encajan facilmente en la teor!a. Por ejemplo, algunos han afirmado que la agre

sión se encuentra mas frecuentemente entre los pobres, impotentes y alineados -

del común de Ja sociedad, pero inmediatamente se encuentran con el hecho de que 

la mayor!a de la gente que es pobre, impotente y alineada, no es agresiva (aún 

cuando la mayorla de los actos agresivos pueda ser cometida por personas Que e!)_ 

cajan en esta descripción). Claramente, debe recurrirse a un factor adicional -

para explicar por qué sólo algunas de las personas pobres o Impotentes son agr~ 

si vas, mientras que otras -la mayor!a-, no lo son. Este factor ha eludido, has

ta ahora, a los sociólogos. De la misma manera, cuando los psicólogos tratan de 

explicar la agresión en términos de aprendizaje, se topan con contraejemplos en 

los que personas que viven entre gente agresiva, que son estimuladas para ser -

agresivas, y que son reconpensadas por su agresión, no llevan necesariamente e_!! 
tre vidas violentas. Los fisiólogos y biólogos que consideran a la agresión co

mo una funcion de lesiones neurológicas y cerebrales, se encuentran con gente -

que su-fre de un daño cerebral sin ser agresiva, y con otros que son agresivos, 
pero que no sufren dano cerebral alguno. Los contraejemplos no indican, desde 

luego, que cualquiera de estos enfoques sea totalmente incorrecto, pero si ind..!. 
can que estas teortas son, en el mejor de los casos, demasiado simple5 como pa
ra brindar explicaciones adecuadas. Dado que es cient!ficamente deseable lograr 

la teor!a mas simple posible, que sea compatible con los hechos, los cient!fi-

cos con frecuencia recurren a las mas simples de todas las teor!as posibles, la 

que afirma que la gente se comporta como lo hace, debido a que el lo esU genét.!_ 

came~te programado en su interior. 

Una objeción Importante a la noción del Instinto, es que él mismo no se pu~ 

de someter a la prueba emp!rlca; no existe forma ética alguna para demostrar e!_ll 

ptrlcamente que una conducta compleja cualquiera es un Instinto en los seres h!J. 

manos. En los últimos anos, aún los Investigadores que trabajan con animales, -

han suavizado su noción de lo que es un instinto. Ya no se cree que un instinto 

es un Impulso puramente Interno para realizar ~ierta conducta. En la mayor!a de 

las circunstancias, deben también tumplirse ciertos requerimientos ambientales 

externos, antes de que un -instinto- sea reemplazado por el de patrón fijo de -

acción, para indicar que la conducta no es emitida espontanear.tente por el orga

nismo, si no que es t!picamente desencadenada por la estlmulación externa, en -
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conjunción con algún estado Interno del organismo. 

Históricamente, ha ahbldo tres bases que llevaron a los estudiosos a clasi
ficar a los actos agresivos en subtipos: 

A. LA TEORICA, B. LA EMP !RICA, C. LA LEGAL. 

A. Las bases TEORlCAS para subdlvl,dlr a la violencia en varios tipos, derivan -
generalmente del hecho de que diferentes teor!as son capaces de explicar y -
predecir sólo causas limitadas de agresión en tipos, dependiendo de la faci
lldad con que se los explicaba. 

B. Las bases EMPlRlCAS para clasificar a la agresión, derivan del hecho de que 
los diferentes actos de agresión presentan, o parecen presentar, ya diferen
tes condiciones antecedentes, ya diferentes cantidades de fuerza, premedita
ción o excitación emocional asociada. Oe ah! que los psicólogos sociales dl_!! 
tlngan frecuentemente entre una agresión -airada-, que supone que el autor -
¡e encuentra erooclonalmente excitado en el momento inmediatamente previo a 
su acto agresivo, y una conducta agresiva -no airada-. 

A contlnuaclón se presenta un cuadro sojJre la tlpolog!a que BUSS utiliza P!!. 
ra clasificar a la agresión: 



- 130 -

ACTIVA 

DIRECTA INDIRECTA 

FISICA Golpear a la Bromas pesadas, tram-

victima. pas para bobos. 

VERBAL Insultar a - Chismorreo malicioso. 
la victima. 

P A S l V A 

DIRECTA INDIRECTA 

FISICA Obstruir el Negarse a real izar 
paso; mani- una tarea necesaria. 
festaciones 
sentadas. 

VERBAL Negarse a - Negar un permiso, Ve!, 

hablar. bal o escrito. 
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Todas las variedades -ACTIVAS- de agresión encajan claramente DENTRO DE LA -

DEFlNlClON DE AGRESlON, TODAS ELLAS IMPLICAN LA PRODUCCION INTEllCIONAL DE UN 
DARO FISlCO O PSICOLOGICO A OTRA PERSONA. 

Las variedades -PASIVAS- est~n también dirigidas a provocar sufrimiento psi
cológico a otros y cumplen, por lo tanto, con nuestros criterios para definir 
la agresión. 

C. Las leyes inglesas y americanas hacen distinciones entre diferentes clases o 

grados de violencia. Cierta violencia es absolutamente LEGAL, pero la viole!'. 
cia legal tiene sus ! Imites. Mientras que es legal castigar flslcamente a un 
niño, es Ilegal apalearlo, la distinción es sólo cuestión de grado, y la ley 
no es muy precisa en definir la linea divisoria. Los actos de violencia Ile
gal pueden clasificarse en función de la victima, la premeditación, la lnte!'. 
clonal!dad, los medios uti 1 izados, o la edad del agresor. Los actos agresi-
vos cometidos por menores de edad, se distinguen de aquellos cometidos por -
adultos; los actos que involucran a gentes de la ley o agentes federales co
mo victimas, se distinguen frecuentemente de aquellos que involucran a civi

les; los actos premeditados son legalmente diferentes de aquellos que son -
-espont~neos-; los actos cometidos mientras el autor se encuentra cometiendo 
otro crimen, como, por ejemplo, un delito mayor, se ven como diferentes, de~ 
de el punto de vista legal, de aquellos no cometidos en estas condiciones; y 
la violencia que es intencional, es legalmente diferente de aquella que es -
accidental. 

La ley también considera los actos cometidos mientras el autor estaba de al

guna fonna Incapacitado para ejercer un control cognoscitivo y racional de -
su propia conducta, como en el caso de la violencia cometida en un momento -
de pasión o de -insania temporal-. 
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3.5 FACTORES SlTUAClotlALES. 

El enfoque situacional de la agresión y el delito supone que, entre gente -
que ha aprendido al menos algunas conductas agresivas, la personalidad y las e.". 
perlencias de la temprana nrnez juegan un papel secundarlo en las causas de los 
actos violentos. Oe mhima importancia en ia agresión son aquellos factores pr~ 
sentes en la situación Inmediatamente anterior al acto. Si la situación no re-
sulta apropiada, si no se dispone de blancos para la agresión o armas agresi--

vas, no se producira la agresión. El recalcar las variables situaciones y am--

bientales es preguntarse si cualquier persona, dadas las circunstancias *adecu~ 
das•, no habrla de comportarse agresiva o criminalmente. Tal como en la novela 
de James Oickey, 11 0eliverance", hombres comunes de clase media, para los cuales 
la v.lolencia no resulta habitual pueden. en ciertas situaciones, cometer un as~ 

si nato. 

A fin de demostrar la importanc,ta de los factores situacionales sobre la -
violencia, se presenta mas abajo un breve resumen de ha! lazgos estadlsticos re
feridos al homicidio criminal. Esta recopilación incluye información acerca de 
la naturaleza del homicidio, en ténninos de tiempo y lugar, relaciones entre ei 
criminal y la victima, motivos y medios. 

*EL CASO DEL HOMICIDIO CRIMINAL* 

"En su estudio precursor acerca del homicidio, el criminólogo Marvin Wolf-
gang, de la Universidad de Pensilvania, presentó un detallado examen de los 588 

homicidios criminales que ocurrieron en Filadelfia, entre los años 1948 y 1952. 

LOS MOTIVOS. 

En aquellos casos en los que se pudo determinar los motivos del criminal, -
el principal asunto que precipitó el homicidio consistió en insultos relativa-
mente triviales, maldiciones, amenazas y empujones. Estos motivos triviales cu
brieron el 37$ de todas las causas determinables. (AMlogamente, en Gran Breta
~a. el númer~ de homicidio cometidos por razones personales relativamente sin -
Importancia, excede por mucho aquellos cometidos por móviles delictuosos y los 
homicidios llevados a cabo por personas consideradas •anormales*}. 



- 133 -

LAS RELACIONES ENTRE LA VICTIMA Y EL ASESINO Y LOS FACTORES AMBIENTALES. 

Facilmente, la mitad de los 588 homicidios anal izados por Wolfgang se prod.'!_ 
jeron entre una victima y un criminal que eran amigos o parientes. Un centenar 
de los homicidios involucraron la muerte del cónyuge del criminal. Tan sólo en 
un 13% de los casos resultó que la victima y el asesino no se hubieran conocido 

con anterioridad al hecho. 

SI se examina a los homicidios, en términos de su brutalidad comparada (los 
homicidios brutaies o violentos han sido definidos por Wolfgang como aquel los -

que Implican dos o mas disparos o punaladas, o golpizas que ocasionaron la mue_!: 
te de la victima), se obtiene una cantidad de resultados por demas integrantes. 
En primer lugar, los blancos resultaron levemente, aunque no signiflcat!vamen-

te, mas violentos que los negros en la perpetración de homicidios. Cuarenta y -
seis por ciento de las victimas de sexo masculino y 63% de las de! femenino su
frieron muertes violentas. Los homicidios llevados a cavo en los hogares de las 
victimas y/o de los criminales, fueron significativamente mas propensos a ser -
violentos que aquellos producidos fuera del lugar. Las muertes de los cónyu;-• 
resultaron significativamente mas violentas que las correspondientes a cual---
quler otro tipo de relación interpersonal entre la victima y el criminal. 

Con respecto al lugar de la realización de los homicidios, se descubrió que, 
para los criminales de sexo femenino, sucedlan con mas frecuencia en el hogar 
(SOi de los casos). Oe hecho, era probable que una mujer que cometla un homici
dio lo hiciera en la cocina (2gi). o en el dormitorio (26%) de su propio hogar. 

Los criminales de sexo masculino cometieron los homicidios en sus hogares, en -
un 45% de Jos casos, mientras que en un 35% de los casos lo haclan en las ca---
11es 1l lugares pObl ices. 

Un hombre que hubiera cometido un homicidio en su hogar lo habrla hecho con 
mayor probabllldad en la cocina o en las escaleras. 

En un 94i de los casos de homicidio, la victima y el criminal fueron de la 
misma raza. (En el 6% de casos !nterraciales, alrededor de la mitad de las vic
timas resultaron negros y la otra niltad blancos). 

Para los criminales de sexo femenino, el arma mas común resultó el cuchillo 

(en el 64% de los casos femeninos). mientras que entre los criminales mascul !-
nos, el arma mas utilizada fue el revólver o la pistola (en un 27% de los casos 
mascul !nos). 
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Las victimas de Jos homicidios tendieron a ser mayores que sus asesinos y, 

en general, Jos jóvenes -aquel los por debajo de Jos treinta y cinco años de --

edad- resultaran una mayor!a entre los criminales. 

EL ALCOHOL Y EL HOMICIDIO. 

Una de las asociaciones mas poqerosas halladas por Wolfgang en su estudio, 
fue Ja relación existente entre la; presencia del alcohol en Ja victima o en el 

criminal y la ejecución de un homicidio. En casi dos terceras partes de Jos 588 

casos, la victima, el criminal o ambos, hablan estado bebiendo antes de cometi

do el asesinato. 

EL MOMENTO. 

·A pesar de que no se observaron diferencias estadlsticamente significativas 
entre los distintos meses del año, mas del 55% de tos homicidios fueron cometi
dos durante los meses cal idos (entre abri J y septiembre). Casi dos terceras Pª!: 
tes de los homicidas ocurrieron en viernes, sabado y domingo, y Ja mitad de 
los homicidios se produjeron entre las 8:00 p.m. y las 2:00 a.m. (Estos son tam 
bién Jos dlas y haras en los que se consume mayor cantidad de alcohol. 

Varios estudios llevados a cabo, en distintas ocasiones y en distintos iug!'_ 
res, han provisto evidencia que corrobora y Jos hallazgos de Wolfgang. El exfi~ 

cal General del Distrito, Ramsey Ciark, por ejemplo, ha estimado que 'dos terc~ 

ras partes de todas las agresiones flsicas con agravantes ocurren en el seno de 
una familia o entre vecinos o amigos*; y Amir ha informado que las violaciones 
son cometidas con mAs frecuencia por personas conocidas de Ja victima." (59) 

-EL PAPEL DE LOS FACTORES SITUAC!DNALES EN LA VIOLENC!A

LOS MOTIVOS. 

Algunos investigadores han desarrollado el descubrimiento de que Jos moti-
vos subyacentes a los homicidios son realmente triviales, sugiriendo que, aunque 
el motivo pueda resultar trivial, se trata en realidad de un disfraz para algu

na causa mas profundamente enraizada. Otros han visto en este resultado eviden
cia de la culminación de frustraciones; han argumentado que un insulto o amena
za menor no podrla, de hecho, considerarse como la causa de un suceso de tal 

(59) lbidem, Págs. 76 - 79. 
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gravedad. Afirman que los criminales han estado llevando consigo un cúmulo de -
frustraciones previas, las cuales sumadas al insulto o a la amenaza de menor -
Importancia, se transforman en una carga Intolerable. Otros han sugerido que lo 
que puede considerarse como Insultos y amenazas menores, por parte de observad_g_ 
res externos, puede llegar a ser conceptuado como agresiones graves a la autoe~ 
tima del criminal. Todas estas expl icaclones poseen en común el concentrarse en 
alguna caracterlstica Interna del criminal. Sin embargo, en lugar de examinar 
por qué sucesos de menor importancia desencadenan homicidios, podrla llevarse a 
cabo una búsqueda mas fructlfera, al examinar otras variables ambientales que 
se presentan en las situaciones de homicidios. 

-LAS RELACIONES ENTRE LA VICTIMA Y EL CRIMINAL: 
EL PAPEL OE LA SIMILITUD Y LA FAMILlARIOAO EN LA VIOLENCIA-

La caracterlstlca m~s sobresaliente del anallsls de Wolfgang, radica en las 
muchas formas en las que la familiaridad y la similitud llegan a manifestarse. 
LOS criminales y las victimas suelen conocerse con anterioridad al homicidio; -
éste suele producirse en un lugar generalmente faml llar para el criminal. La r! 
!ación mas Intima y familiar que pueden llegar a compartir dos personas -el ma
trimonio- no sólo se vio involucrada en una gran promoción de los homicidios, -
sino que también tendió a ser la relación entre la victima y el criminal que e!! 
traM la mayor violencia y brutalidad. Las violaciones también suelen ocurrir -
en un ambiente familiar para el violador, llevadas a cabo contra una victima f2_ 
millar para el misma. Incluso el s~queo de tiendas durante un tumulto general-
mente se produce en aquellos establecimientos que resultan mas famllaires para 
los saqueadores. 

~a consecuencia mas llamativa de estos hallazgos radica en que aquellas pe_!: 
sonas con las cuales uno interactúa con mayor frecuencia de un modo positivo y 
amistoso, son también aquellas hacia las cuales uno actuara con la mayor viole!! 
eta al verse provocado. Esto conduce a la Idea de que puede existir algo en la 
naturaleza de la amistad -ademas del hecho de que se pase mas tiempo en contac
to con los amigos que con extranos- que aumente la probabil ldad que se produz-
can agres Iones. 

Existen varias posibles explicaciones para el hallazgo de que la agresión -
es mas probable hacia la victima familiar. Según una Interpretación, basada en 
la escuela pslcoanal !tlca del pensamiento, la formación de v!nculos emocionales 
positivos con otra persona Implica el renunciar a cierto grado de autonomla y -
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libertad; cuanto mas fuerte sea el vinculo positivo, mayor proporción de la in

dividualidad debera sacrificarse. 

En consecuencia, las relaciones entre las personas suelen ser ambivalentes, 

y la medida de la ambivalencia estara directamente relacionada con el grado de 

atracc!On que sienten entre si. A medida que aumenta el afecto positivo entre -

las dos personas, ocurre lo mismo con el afecto negativo. Si la interacción po

sitiva entre las dos resulta bastante intensa, la interacción negativa durante 

una discusión sera, igualmente intensa. Lo que aqul se sugiere es que la intens.!_ 

dad de la interacción entre dos personas cualquiera es relativamente constante, 

mientras que la calidad del afecto, sea positivo o negativo, cambia según las -

circunstancias. 

Puede darse otra explicación en términos de los principios propuestos ante

riormente: el efecto de relación entre familiaridad y agresión puede considera;: 

se como un conflicto de valores y normas. Casi todos los miembros de la sacie-

dad occidental aprenden normas y valores contradictorios para la autoafirmaci6n 

y la agresión, y para el control y la contención. 

También es posible que, en ambientes conocidos, una amenaza o un insulto m9_ 
derados parezcan mayores que en otras circunstancias. Esto puede deberse a que 

un ambiente familiar, en virtud de su familiaridad, no interfiere demasiado en 

la conciencia de una persona; existen pocas o ninguna caracterlsticas novedo--

sas, en un ambiente familiar, que atraigan la t:?nción. Un insulto moderado pue

de llegar a exagerarse debido a que se destaca de un ambiente relativamente po

co sobresaliente. En un ambiente novedoso, el insulto puede resultar menos in

tenso debido a que debe competir con otras caracterlst!cas novedosas del amu,e~ 
te eo pos de atención. 

Las personas no sólo son mas proclives a agredir en ambientes que les resul 

tan famii lares, sino que también lo son respecto de la realziación de todo tipo 
de acciones. 

Alin cuando es posible explicar por qué los delitos de violencia tienen ma-

yor probabilidad de ocurrir en perjuicio de amigos y parientes, que de extraños, 
y por qué dichos delitos tienden a ser !Ms brutales que aquellos cometidos con

tra otros, resulta dificil imaginar c!Smo personas normalmente demuestran afecto 

entre si pueden, en un periodo relativamente corto, volverse violentas y bruta

les. A fin de resolver esta paradoja, sera necesario examinar algunos de los 
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procesos cognoscitivos que se han propuesto como operantes en los encuentros -

agresl vos. 

Las Consecuencias Cognoscitivas de la Agresión. 

Cuando demostramos familiaridad y amistad hacia los demas, desarrollamos a_s 
tltudes positivas hacia ellos, aumentando nuestras expectativas respecto de sus 
conductas, en el sentido de que anticipamos que nuestras interacciones con 
ellos resultaran placenteras y psicológicamente gratificantes. Cuando tales pe! 
senas nos enojan, insultan o decepcionan, uno de nuestros impulsos iniciales 
probablerrllnte sea una agres i6n o represa l la similar. En consecuencia, cuando -
nos vemos provocados por nuestros amigos, se experimenta un conflicto entre -
nuestras actitudes y conductas normalmente favorables hacia el los y las tenden
cia~ agresivas hacia los amigos. 

En este conflicto dificil de r!'Golver. Al fin y al cabo, habr!amos de fome.!! 
tar la amistad o Intimidad de gente que no nos agrada. Cuando nos enojan o pro
vocan de algOn otro modo, debemos sopesar las consecuencias de nuestras tenden
cias Impulsivas y agresivas, frente a los efectos a largo plazo que puede lle-
gar a tener dicha agresión. Puede que deseemos lastimarlos como represalia, au_!! 
que, al mismo tiempo, sin perder su amistad. En la mayor!a de tales sltuacio--
nes, el conflicto se resuelve a través de medios no violentos: el individuo de
cide, bien que la agresión serla demasiado costosa o inadecuada, o que sus sen
timientos positivos hacia la otra persona superan los sentimientos negativos -
sentidos en forma inmediata. En algunos casos, sin embargo, el conflicto se re
suelve por medios violentos. En dichos casos, suele emplearse la agresión cuan
do la persona provocada se encuentra en un ambiente familiar, o tiene un arma -
al a\cance de la mano. 

-EFECTOS DEL ALCOHOL Y LAS DROGAS-

Un hallazgo coman de muchos Investigadores de los delitos de violencia, ta.!! 
to en los Estados Unidos como en el exterior, es la cantidad de personas que C.Q. 

meten delitos halJandose bajo la Influencia del alcohol. Wolfgang hal16 que, de 
588 casos de delitos de homicidio, el alcohol se hal Jaba presente en por lo me
nos un 64% de Jos casos; informando ademas, los resultados de otros estudios -
que indican una marcada relaci6n entre el alcohol y los delitos violentos en l.!! 
glaterra, Noruega, Ucrania y Yugoslavia. Shupe Informo que 91 de 100 personas, 
arrestadas por agresión f!sica o por portaci6n de armas ocultas mostraron sig
nos de ingestión alcoh61 leas. 
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Los estudios experimentales con sujetos humanos sobre los efectos del alco

hol en la agrsesividad, no siempre conducen a resultados coherentes. Bennet, -

Buss y Carpenter, dieron cantidades variables de vodka a los sujetos cometidos 
a su investigación, sin hallar dlferenfcias de agresividad para las distintas -
dosis de vodka. Por otro lado, Shuntich y Taylor hallaron que los sujetos em--
briagados con whisky de ma!z, mostraren una agresividad significativamente ma-
yor que aquellos que no recibieron drogas o tomaron un placebo. La falta de co
herencia entre es tos res u 1 ta dos, podrl a res o i verse ef ec tu ando di fe rene i ac i enes 
entre las distintas clases de componentes alcohólicos contenidos en los licores 

de venta come re i a 1. 

Ademas de cooterer etanol. las bebidas alcohól leas contienen una cantidad de 

cetonas y ésteres conocidos antiguamente como fusel oils, pero hoy dfo se agru
pan ·bajo el rótulo de congéneres. Existen varios congéneres en las bebidas al-
cohól leas de venta comercial, que incluyen el acetaldehido, el formiato de eti
lio, el acetato de eti lio y el metano!. Distintas bebidas alcohól leas contienen 
cantidades variables de estas sustancias, de las cuales el whisky de malz con-
tiene la mayor proporción y el vodka la menor. Entre los extremos del whisky de 
malz y el vodka, pueden encontrarse cantidades crecientes de congéneres en el 
whisky canadiense, el escosés, el brandy, el ron y el whisky de centeno. Varios 
estudios, llevados a cabo utilizando tanto animales como seres humanos1 inform~ 

ron un aumento en la agresividad o en el correr riesgos, como resul tJdo, no só

lo de la ingestion del alcohol, sino de la ingestión de congéneres. Los efectos 
de los congéneres, sin embargo, no son siempre predecibles, dado que existen v~ 
rios trabajos en la 1 iteratura que informan que un aumento en la proporción de 
congéneres no produjo un efecto apreciable sobre la agresividad o el comporta-
miento social. Dado que los congéneres Incluyen una variedad de sustancias, re
sulta concebible que uno o m~s de éstas, tales como el acetaldehido o el meta-
no!, sean responsables del incremento en la agresión. 

A pesar de que los congéneres, o algunos tipos de los mismos, pueden condu
cir a aumentos en el nivel de agres'Ívidad, no todos los que beben abundantemen
te se tornan violentos. La agresión serla maxima al encontrarse al organismo m.2_ 

deradamente excitado, mas que cuando esta excesiva o deficientemente alterado, 
siempre que la persona ya se haya decidido por la adopción de una conducta agr~ 

siva. De hecho, en un nivel puramente fisiológico, es bien posible argumentar -
que sólo las cantidades moderadas de alcohol (o congéneres), se hallan positiv.?_ 
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mente relacionadas con la agresión, dado que las cantidades excesivas probable

mente impidan un buen desempe~o motor, tornando a las personas intoxicadas rel! 

tlvamente inofensivas. La hipótesis de curvillena antes que lineal, ha sido rei 

paldada por un estudio llevado a cabo por Pecke, Ellman y Herz. 

El alcohol ha sido clasificado, médicamente, como un depresor que actúa in

hibiendo la actividad del sistema nervioso central. Este *sistema inhibitorio*, 

es tanto cognoscitivo como fisiológico. En la sociedad occidental se emplea el 

alcohol frecuentement~ como estimulante, y como facl l i tador social. Ei que una 

droga que amortigua los sentidos pueda percibirse como exarcebadora de la sens.!_ 

bllldad, se~ala la importancia de las expectativas en los efectos de las dro-

gas. De hecho, la marihuana puede ser percibida, por los aficionados a la misma, 

como vehlculo para aumentar o disminuir el grado de exitación, según las expec

tativas y experiencias de aprendizaje dei ususario. Podrlamos, incluso, formu-

lar la hipótesis de que algunas personas deben a fin de tornarse mas agresivas, 

Y. que si esperan que el alcohol habra de tornorlas IMs violentas, lo hara. Esto 

puede trunbién servir de excusa para la agresión, dado que el agresor puede ab-

solverse de toda responsabilidad, atribuyendo su conducta a los efectos del a.!. 

cohol. 

Una explicación fisiológica que tome en cuenta el hecho de que ei alcohol -

es un depresor, pero que la agresión se ve aumentada como resultado de la into

xicación con el mismo, es que el alcohOl (o los congéneres) sirve para deprimir 

aquellos aspectos f!sicos y mentales de un individuo, que inhibe a la conducta 

agresiva. En otras palabras, el alcohol modera a los sistemas innibldores de la 

agresividad, tornando as! mas probable el surgimiento de la agresión. 

L.a mayorla de las drogas consumidas por un gran número de personas poseen, 

generalmente, poco efecto directo sobre el nivel de agresividad. En una recopi

lación de los efectos de las drogas, se observó que la marihuana, el LS0-25, la 

mezcallna, la psilociblna, la herolna, la morfina, el opio, la code!na, la met2_ 

dona y los barbituricos, no condujeron, en general, a un aumento de la agresión, 

siendo las pruebas mas significativas las correspondientes a la relación entre 

alcohol y agresión. 

Existen considerables pruebas de que una proporción sustancial de los del i

tos callejeros, particularmente los' atracos y el robo de automóviles, es provo

cada por la excesiva necesidad de dinero que experimentan los adictos a la he-
reina. 
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Debiera notarse aqu! que las pruebas referidas a un aumento de agresión de

bida al habito de hero!na, por s! misma, son débiles o inexistentes. 

-EL AMBIENTE FlSlCO-

La agresión y los delitos siempre se producen en un ambiente f!sico, y exi~ 

ten pruebas considerables de que la naturaleza de dicho ambiente juega un papel 

importante en el tipo y calidad de conductas manifestada. 

Existen muchas causas de la Vi)>lencla, directas o indirectas, que yacen fu~ 

ra del caracter personal del agresor. A pesar de que resulte tentador querer fl 

jar la culpa de un episodio agresivo, ya sea en la victima, o en el victimario, 

es probalbe que, en muchos casos, el m!smo se deba -en gran medida- a caracte-

r!stlcas fortuitas e impersonales del medio ambiente. Cierto es que no todas -

las 'personos en el mismo ambiente f!slco se embarcaran en un acto de agresión, 

siendo de importancia recordar el papel desempeñado por el aprendizaje social, 

Sin embargo, serla justo señalar que las agresiones mas~erias son cometidas por 

personas que no se diferencian mucho, en personalidad y temperamento, de sus -

contemporaneos no agresivos. Es un hecho de conocimiento público que muchas de 

las personas, arrestadas por delitos serios, poseen antecedentes delictivos. La 

mayorla de estas personas pertenecen a subculturas violentas y habitan en am--

bientes que fomentan conductas ilegales, o se encuentran desesperadas en busca 

de dinero con el fin de mantener su aflc!On a la hero!na. Tales delincuentes -

consuetudinarios suelen no verse involucrados en ataques violentos hacia otras 

personas, sino que tienen largos historiales en los que abundan arrestos por d~ 

litas menores, falslflcaclón y del !tos contra la propiedad. Una cantidad consi

derable de los delitos violentos es cometida por personas sin antecedentes de--

1 ictlvos -gente que estuvo en un lugar inconveniente, con las personas inconve

nientes y bajo circunstancias inconvenientes-. 
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3.6 <QUE HACER PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA? 

SI hemos de comenzar a eliminar la violencia del ambtto nacional, se debe-

ra efectuar algunos cambios en una variedad de Instituciones sociales. Nos verf 

mos en la obl tgac!On de criar y educar a nuestros hijos de un modo distinto, de 

prepararnos de otra manera para la defensa nacional, de modificar nuestros pun

tos de vista respecto de la polic!a, los tribunales, las prisiones, la comuni-

dad de los negocios, los pol lticos y nosotros mismos. 

"Aquel los con intereses creados, que se benefician de algún modo con la -

violencia, actuaran, intencionalmente o no, de un modo tal que se produzca la -

conducta coincidente con sus intereses. Esto también se aplica a las bandas ca

llejeras de los ghettos, para los cuales la violencia sirve como medio para I~ 

gral' reputaciOn, as! como a las organizaciones delictivas y a la industria de -

armamentos, que reciben beneficios econOmlcos de la violencia. La violencia en 

t!Jdos los niveles debe volverse, as!, indeseable y económicamente improductivas. 

Oeberan eliminarse los beneficios materiales y sociales de las instituciones -

que se vinculan con la violencia, pro110rcionandose medios alternativos, no vio

lentos, para el alcance de los logros y el reconocimiento individuales. La Com.!_ 

siOn Nacional de las Causas y la PrevenciOn de la Violencia reconoció claramen

te que ia violencia se ha empleado frecuentemente a fin de lograr *justicia so

cial*. La ComlsiOn aHrmO que: 'Para lograr que la violencia se transforme en -

una Uctica innecesaria, nuestras Instituciones deben ser capaces de proporcio

nar justicia polltlca y social a todos aquellos que vivan bajo la tutela de las 

mismas, y de corregir las injusticias contra cualquier grupo a través de medios 

paclflcos y legales ••. No podemos asegurar la tranqul 1 idad interna, a menos de 

que establezcamos la Justicia*; en una sociedad democr6tlca, una cosa se torna 
Imposible sin otra. 

Existe una cantidad de formas por medio de las cuales puede alterarse la e~ 

tructura de recompensa respecto de la violencia. Una consiste en la elevaciOn -

de los costos personales de una conducta violenta, fundamentalmente a través de 

la conducta pública de la violencia; otra es la de disminuir los esfuerzos pos.!_ 

tlvos para la adpoc!On de una conducta violenta; o una tercera consiste en pro

poclonar formas alternativas para alcanzar las metas deseables, sin tener que -
recurrir a la violencia." (60) 

(60) A. GO!dste1n, Jeffrey, Op. cit., Pags. 182 - 183. 
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-LA FAMILIA Y LA ESCUELA EN RELAC!ON CON LA AGRESIVIDAD-

El meollo subyacente a la conducta agresiva y las actitudes, valores y nor
mas con ella vinculadas, se adquiere durante la niñez, y que la mayor influen-
cia en este aprendizaje en la conducta de los padres. Los padres que alaban la 
agresión en alguna de sus formas, aquellos que directa o inadvertidamente reco~ 
pensan una conducta agresiva, y aquellos mismos agresivos, enseñan a sus hijos 
a ser agresivos. Cuando los padres también muestran una falta de afecto, de in
terés y de comprensión hacia los hijos, este aprendizaje sera mas pronunciado. 

Cuando se enseña a los padres de los jóvenes delincuentes algunas sencillas 
habilidades, tales como la forma de reéompensar o castigar correctamente dlfe-
rentes conductas y de Intercambiar ideas y sentimientos con sus hijos, se obse~ 
van muy pronto los progresos en la conducta de los hijos. Pero no sólo los pa
dresº de los Jóvenes del lncuentes son los que nececesi tan aprender habi 1 ldades -
para la crianza de sus hijos; la mayor!a de los padres enseñan a sus hijos al -
menos algunas conductas y valores antisociales, y frecuentemente lo hacen inad
vert ldamente. 

Algunos de los elementos principales de una exitosa crianza de los niños, -
se han hallado históricamente presentes en la mayorla de las familias: la tern-"! 
ra, el afecto, el interés, la comprensión. Pero también se hallaban presentes 
en la mayor!a de las familias las Incoherencias en la conducta, los modelos de 
agresión y el elogio de casos particulares de agresión, que prove!an a sus hi-
jos, si no una propensión hacia la violencia, al menos algunos valores conduc 
tas progresivos que habrlan de expresarse en ciertas circunstancias. 

Los estudiantes debieran recibir instrucción, desde la escuela primaria has 

ta l~ secundarla, referida a la fl losof!a y la psicolog!a de la paternidad. Es
ta instrucción no tiene por qué ser de tipo ideológico, tal como ocurre en el -
caso de la enseñanza de las habl l ldades sociales y morales en la Unión Soviéti
ca, pero debiera proporcionar a los estudiantes una comprensión de las funclon

nes de la paternidad y una variedad de habi 1 idades sociales y psicológicas Que 
les permltlra criar a sus hijos de un modo lntel igente, intencional y efectivo. 
Evidentemente, dado que los niños aprenden muchas conductas y valores de sus p~ 
dres, cuanto mas largos fueran estos programas de entrenamiento, mayor serla su 
efecto positivo. La primera generación de padres entrenados formalmente en las 

habi 1 ldades necesarias para la crianza de los niños sera sólo moderadamente --
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efectiva en la crianza de sus hijos,. ya que los padres habran adquirido también 

una cantidad de conductas y valores Indeseables de sus propios padres. Cada su

cesiva generaclón_¡;le padres entrenados debiera aproximarse ma~ a sus metas Idea

les de crianza de niños. 

"Veamos dos ejemplos: el castigo y el maltrato de los niños. Si bien algu-

nos padres reciben enseñanza en la actual !dad, referente a la forma de tratar a 

sus niños a corto plazo, en varios hospitales pediatricos y cllnlcas de terapé_!! 

tlca de conducta en los Estados Unidos, esto debiera constituir una parte nor-

mal de su educación, perteneciendo mas correctamente al Area escolar. Puede in~ 

trulrse a los estudiantes en la pslcologla del castigo, a fin de que puedan de

cidir por si mismcs si, en una dada situación, resultarla aconsejable castigar 

a su.s ntnos. El aprendizaje de una variedad de habilidades sociales, tales como 

la comunlcac!On de actitudes y emcciones, brindarla alternativas al estudiante, 

frente al castigo flslco, de manera que como padres pudieran enseñar a sus hl-

jos lo que quisieran que ellos aprendieran, sin enseñarles Inadvertidamente a 

ser agresivos. La lntervenc!On correctora no se produce hasta Que un padre haya 

apaleado a un nlno; la educación acerca de la crianza de los niños, que se lle

vara a cabo en las escuelas. debiera evitar, desde un principio, el que se pr!! 

dujera el maltrato de los niños. 

Los casos de abuso de nrnos podrlan reducirse notalbemente si los padres -

dispusieran de una variedad de conductas no agresivas entre las cuales poder -

elegir al tratar con sus hijos. En muchas ciudades norteamericanas, se han es

tablecido centros asistenciales que atienden las 24 horas del d!a, para aque-

llos padres que simplemente no saben qué hacer con sus hijos en una situación 

particular y que temen poder llegar a hacerles daño. Tan sO!o deben llamar al 

centro a fin de recibir un consejo experto.· A pesar de que se ignoran los efec

tos de dichos centros sobre el Indice de maltrato de niños, es probalbe que, al 

proporcionar a los padres con una alternativa no violenta adicional, resultara 

menos factible que recurran al maltrato fislco. El brindar a los padres una se

rie de conductas no punitivas, a partir de las cuales puedan elegir en caso de 

una situación provocadora de agresión, reducira la tendencia a recurrir a la -

violencia, ya que generalmente se recurre a ella como la conducta de último re

curso. 

Pero no sólo los padres son los responsables por la moral de los niños y su 

desarrollo social. Las escuelas deben cumplir el papel de apéndices del hogar -
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en el esfuerzo del entrenamiento moral y social brindado por los padres. Esto -

significa que debe existir cierta coherencia entre el entrenamiento social y m~ 

ral que el niño recibe en el hogar y aquel que recibe en la escuela. Si los pa

dres y los maestros han de ser coherentes en las conductas, valores y actitudes 

que modelan y refuerzan, deber~ existir algún acuerdo general entre ellos res-

pecto de cu~les debieran ser estas conductas y principios morales. Esto sMo 

puede lograrse a través de un contacto de colaboración y discusión entre los aS[ 

ministradores de la escuela, los maestros y los padres." (61) 

-El NUEVO HORIZONTE-

Existen dos formas principales a través de las cuales pueden controlarse la 

agresión y la violencia. la primera, una medida a corto plazo, es la de evitar 

que ·la gente, ya motivada y capaz de incurrir en actos violentos, exprese sus -

deseos agresivos; la segunda, una meta a largo plazo, consiste en prevenir, des 
de un principio, el surgimiento de la capacidad y el deseo de agredir. 

Todo problema de este tipo posee componentes polltlcos, sociales, pslcológ_!. 

cos y económicos, de modo tal que uno puede considerar a las causas o los efec

tos de la violencia y los delitos, desde un punto de vista polltico, económico, 

social o psicológico. Por ejemplo, Henry y Shot examinaron los factores económ_!. 

cos correlativos del homicidio y suicidio; Feierabend y Feierabend han explora

do las condiciones económicas y pollticas que conducen a la violencia; numero-

sos sociólogos y criminólogos han retratado a la violencia como el resultado de 

factores sociales de uno u otro tipo. 

A fin de reducir la criminalidad en el futuro inmediato y evitar su incide~ 

cla a largo plazo, ser6 necesario modificar nuestras actuales formas de conce-

biria y de tratar con ella. De la \9isma forma en que los padres y los maestros 

deben adquirir nuevas técnicas par"a la educación de los niños, as! también deb~ 
r6 la gente en general adquirir normas para la interacción mutua, particular--

mente con aquellos cuya conducta discrepa con respecto a los patrones dominan-
tes. 

Cuando se discute acerca de las reformas al sistema carcelario, generalmen

te surge una objeción basada en que el convicto ha ofendido a la sociedad y que 

no merece recibir un tratao compasivo. No importa el hecho de que los convictos 

(61) lbidem, PAgs. 185 • 186. 
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son casi siempre jóvenes o pobres. Nuestras instituciones dedicadas a ocuparse 

de los enfermos mentales, los niños huérfanos o abandonados y la gente de edad, 

no difieren demasiado de aquellas dedicadas a ocuparse de los presos; y también 

existe resistencia para reformar estas instituciones. 

Una fuente de dicha falta de disposición para gastar tos recursos públicos 

en la real izaclón de reformas, y de que no se ejerzan presiones a fin de obte

ner instalaciones y tratamientos adecuados para estos marginados sociales, pue

de atribuirse parcialmente a un mecanismo psicológico de negación. Perturba el 

pensar en los presos, los huérfanos, los enfermos mentales, y los ancianos, de

bido a que, simultaneamente, no difieren mucho de nosotros. El ocuparse de ta-

les sujetos es reconocer que el limite que nos separa de ellos es delgado y fr! 

gil. Uno de los mecanismos por med!o de los cuales puede ensancharse dicho llmJ. 

te és el aislamiento de aquellos que nos resultan ofensivos o amenazantes para 

nuestro bienestar, apartandolos as! de nuestro pensamiento. Por otro lado, si -

h_emos de reducir su número, sera necesario tratar con el los directamente, para 

devolverlos finalmente a la comunidad social. 

En el caso de las prisiones, casi todos los convictos retornan a la comuni

dad. SI los excanvlctos han de vivir vidas libres de delitos, sera necesario -

proporcionarles las oportunidades y habll idades necesarias para hacerlo. En la 

actualidad existen pocas organizaciones concebidas para facilitar la reintegra

ción de los exconvlctos a la sociedad. El interés del público por la reintegra

ción de los convictos es pr6ctlcamente inexistente. 

J. lrwln nos dice: 

"Desde el punto de vista del delincuente, una vida exitosa luego de salir -

de prisión es algo mas que el simplemente mantenerse fuera de la drcel. Desde 

la perspectiva de un ex-convicto, debe contener otros atributos; fundamentalme!! 

te debe ser una vida digna. La gente de los correccionales no lo entiende gene

ralmente as!, ya que sus Ideas de éxito se ven dominadas por conceptos estre--

chos e Irreales de no reincidencia y regeneración. Esto es importante, ya que -

su Incapacidad en reconocer el punto de vista del delincuente, sus aspiracio--

nes, sus conceptos del respeto y la dignidad, o sus flaquezas, hace sin darle -
orientación ni asistencia; de hecho, lo dejan frente a bastantes obsUcuios y -

con pocos caminos aceptables tanto para él como para sus antiguos guardianes, -

que le perml tan abandonar una vida del ictuosa." 
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La dificultad de llevar adelante una existencia libre de delitos al salir -

de la prisión, rige tanto para aquellos cuyos delitos fueron causados por fact!'_ 

res situacionales, como para aquellos con firmes vinculaciones con el mundo del 

del ita. Esto es as! debido a que, tal como se encuentran ahora, las prisiones -

Instigan en los convictos actitudes, valores y conductas que favorecen una con

ducta violenta, tanto dentro como fuera de la prisión. 

SI la sociedad ha de surgir teniendo prisiones -y no resulta claro en abso

luto que as! debiera suceder- se requerlrlan varias modificaciones respecto de 

su estructura y uso. Las sentencias de prisión debieran aplicarse sólo cuando -

los medios alternativos de tratamiento no resultan factibles o demostraran su -

fracaso. Los tribunales debieran disponer de una variedad de programas de trat~ 

miento y rehabilitación, a fin de tratar con quienes han cometido su primer de

lito. Dichos programas pueden Incluir instalaciones en pequeña escala, ubicadas 

en la comunidad, co11restricc!ones mlnimas para la libertad del convicto. Es~-, 

centros debieran ser administrados por un consorcio formado por dirigentes del 

gobierno, de la comunidad y de los reclusos. La meta final de las instalaciones 

de tratamiento alternativa, para aquel los c~nvtctos por del Itas graves, debiera 

ser la virtual eliminación de los medios punitivos tradicionales de *tratamien

to•. Dado que las personas en estos centros serian aquel las que cometieron dell 

tos de oportunidad y circunstanciales, tales centros no habrlan de constituir -

amenaza alguna para la comunidad. Pueden cumplirse varias funciones importantes 

a través de la creación de centros de tratamiento no punitivo. En primer lugar, 

al tratar a los convictos con genuino interés por su bienestar, las institucio

nes correccionales sirven como ejemplo de valores a ser imitados por los reclu

sos, as! como por los individuos pertenecientes a la comunidad. En segundo lu-

gar, ·se reducir~ la reincidencia protegiéndose as! ~la comunidad a la cual re

tornaran los convictos. En tercer lugar, prepare ionar~n. a ios convictos, me--

dios alternativos no delictuosos p~ra alcanzar metas personales por ellos valo

radas, reduciéndose as! la motivac'ión y la oportunidad para la repetición de -
conductas del lctlvas. 

A fin de decidir la mejor forma de real izar cualquier cambio social, y a -

fin de determinar qué cambios habr~n de ser exitosos, sera necesario experimen
tar con una serle de instituciones alternativas. 
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4.1 MENORES INFRACTORES. -SU SJTUACJON-

Existen tres amargas realldades en el campo de la criminologla, presentes -

no s6lo en el amblto nacional, sino también en el internacional. 

A. La extrema pobreza del apoyo dado al estudio cientlfico del delito y los "0
-

lincuentes, lo que hace que la formaci6n de profesionales en esta rama ten-
gan medios infonnativos cuando no insuficientes, si antiguos e imperantes en 
nuestra realidad actual. 

B. La indiferencia y el escepticismo cuando no el rechazo y la obstaculizaci6n 
ante la modernizaci6n de técnicas y sistemas por quienes con inquebrantable 
tenacidad, se dedican a la protecci6n, estudio y tratamiento de menores de -

conducta lrregul ar. 

C. La profunda herida que Jos sistemas de justicia, tratamiento y rehabilita--
c i 6n van dejando en todos a Que l los que por una u otra e a usa han i nf r i ng ido w 

leyes, reglamentos o costumbres. 

"Al intentar definir a los Menores Infractores, es necesario recurrir a la 
Ley de los Consejos Tutelares para Menores Infractores del Distrito Federal, Ci! 
ya funci6n como Jo refiere su articulado, tiene por objeto promover la readap
taci6n social de Jos menores de diez y ocho años cuando éstos infrinjan leyes -
penales o los reglamentos de policla y buen gobierno o manifiesten otra forma -
de conducta que haga presumir fundamentalmente, una incl inaci6n a causar danos, 
asl mismo, a su preventiva o tutelar. 

El esplritu que priva en las resoluciones de los Consejos Tutelares es el -
de protecci6n y readaptaci6n del menor. El hecho irregular de conducta, pierde 
importancia ante la trascendencia de un sujeto integrado positivamente a la vi
da y la sociedad." (62) 

La experiencia y la técnica muestran que el objetivo de la readaptación so
cial es mas facilmente alcanzable cuando se realizan los procedimientos dentro 
del contorno fami llar o social del individuo por lo que, siempre y cuando éste 
no sea nocivo, deberan preferirse los reglmenes de Instituciones Abiertas o Se
mlabiertas; las modalidades de internamiento se realizan en forma general en la 

(62) Tocaven, Roberto, "Menores Infractores". P!g. 15 - 16. 
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siguiente forma: 

1. RECLUS!ON A DOMICILIO. 

Esta forma de resolución implica Ja existencia de un núcleo familiar organi

zado y armónico que cuente con caracterlsticas de buena integración, sali··· 

dez, moral, amor y buen ejemplo en su seno, que proporcione seguridad, pro-

tecclón y vigilancia al menor. 

Este tipo resolutorio o libertad, puede tener dos modalidades: Absoluta, de

sentendiéndose el Consejo totalmente, o Vigilada, lo que presupone la oblig~ 

ción del menor de acudir periódicamente ante el Consejo a informar sobre su 

desempeño conductual, asl como de periódicas visitas de trabajadores socia-

les al medio fami ia1r o de vida del sujeto. 

2. RECLUSION ESCOLAR. 

Esta fonna se aplica en aquel los menores que aún contando con un buen nOc leo 

familiar, presentan caracter!stlcas de dificil manejo, tendencia a la fuga y 

deserción escolar, como respuesta a situaciones familiares o sociales transJ. 

torlas. Con esto se busca alejar al Individuo del nfldeo conflictivo, mien-

tras se modifican los factores negativos, tanto los externos como los pro--

plos del sujeto, y experimenta las carencias de cercan la fami 1 iar, comodi·· 

dad y diferencia que vlvla en su hogar. 

Estas instituciones pueden ser oficiales o privadas. 

3. RECLUSION EN UN HOGAR HOllRAOO, PATRONATO- O INSTITUCIONES Sl"1ILARES. 

Este tipo reclusorio, es aplicado a los casos en los que la realidad del me
nor proyecta un abandono social, caracterizado por una carencia absoluta de 

atender sus necesidades Msicas como: seguridad, protección, alimentación y 

educación, etc., o cuando el núcleo faml llar es tan precario en su estructu

ra, o tan inoperante en su función, que el menor vive el constante pel lgro -

que acecha a los que viven en la lngnorancla, la miseria o la Insalubridad. 

la primera de las tres variantes, presupone la ausencia de un hogar armóni· 

co y organizado, que puede no tener lazos cosangu!neos y que brinde la seguri·· 

dad de proporcionar al menor, afecto, protección y seguridad, base incuestiona

ble para un buen desarrollo y expresión de sus potencialidades flsicas. menta-
les y sociales. 
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Respecto a patronatos o instituciones similares, encargados de proteger y 

rehabilitar a menores infractores, cabe señalar, que el dla 4 de julio de 1947, 

se constituyó la Asociación Civil AuJ<iiiar de Prevención Social Contra la Oeli~ 
cuencla Juveni 1, previo permiso otorgado por la Secretarla de Relaciones Exte-
riores y con la conformidad de la Secretarla .de Gobernación, la que el 24 de j_i¿ 

nio de 1969, protocoiizó el acta, en ia que acordó cambiar su denominación por 

la de Patronato Auxiliar de Prevención Social, Asociación Civil. 

El Articulo 3 de ios Estatutos del Patronato, señala que "El objeto de la -
Asociación, es colaborar con la Dirección General de Servicios Coordinados de -
Prevención y Readaptación Social de la Secretarla de Gobernación en su función 
legal de protección de protección·~ los menores infractores y al efecto, prote

ger a los menores, entre los 6 y los 17 años de edad, buscando su readaptación 
social. Fundar, dirigir y cooperar el sostenimiento de establecimientos propios, 
para la consecución de sus fines. 

A tal efecto, el patronato cuenta en la actualidad con 7 hogares colectivos 
del Patronato estA fijada en el Capitulo Vil de los Estatutos, Articulas 61 y -
62, que a la letra dicen: 

ARTICULO 61: "Las lnstl tuc Iones atendidas por los distintos Coml tés, darAn cab_L 
da perfectamente a los Menores enviados por el Consejo Tutelar y -
la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Rea
daptación Social, y aquellos, que a ¡uicio de tos Comités, puedan 
ser admln i strados a so! lcl tud de particulares." 

ARTICULO 62: "Los Consejos Tutelares para Menores Infractores y la Oirecclón G~ 
neral de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, 
deberAn, enviar la solicitud de ingreso, tos estudios completos de 
cada menor que comprenden: el Social, el Psicológico, et Pedagógi

co, as! como el Dictamen del Consejero." 

El tiempo que los menores deban quedar bajo la protección de los hogares c~ 
lectivos, lo fija la resolución de la Sala siendo generalmente cuando ta condu~ 
ta del menor, muestra enmienda efectiva y cuente con elementos que aseguren una 
supervivencia honesta y un buen autogobierne. 

4, RECLUSION EN ESTABLECIMIENTO MEDICO. 

Cuando la evaluación de los estudios realizados por la Sección Médica y la 
Psicológica señalan la existencia de una enfermedad flslca o mental, interac---



- 151 -

tuante en el desarrollo de la vida del menor, la resolución de los consejeros, 

es la reclusión en establecimiento médico apropiado, que puede ser particular -
u oficial, quedando el menor a disposición del propio Consejero, una vez que -
el cuadro patológico haya sido resuelto o controlado. 

5. RECLUSION EN ESTABLECIMIENTO ESPECIAL DE EDUCACIDN TECNICA. 

Este tipo resolutorio abarca a todos los menores atlpicos (deficientes men

tales, sordomudos o lisiados del aparato locomotor), cuyas necesidades de pro-
teccl6n y cuidado no pueden ser cubiertas, mas que en instituciones especial iZ2_ 

das. 

6. RECLUSION EN ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION CORRECCIONAL. 

Esta forma se aplica a los menores, cuya Irregularidad de conducta franca-
mente antisocial los hace peligrosos, tanto para ellos mismos, como para la so
ciedad y sus Instituciones y cuyo pronóstico rehabllltatorio, es mas o menos a 
largo plazo. 

A tal fin, dependientes de la Dirección General de Servicios Coordinados de 
Prevención y Readaptación Social de la Secretarla de Gobernación, existen cua-
tro escuelas de este tipo: Dos, una para varones y otra para mujeres, moralmen
te abandonados y antisociales, hasta de 14 años, llamadas Escuelas-Hogar; y dos 
mAs, una para varones y otra para mujeres, moralmente abandonados y antisocia-
les, de los 15 alias en adelante, llamadas Escuela-Orientación. 

En estas escuelas, se proporciona a los interesados, educación tradlclo .. ai 

adiestramiento en oficios comunes y agropecuarios, que en un futuro sean base -
sólida para el cabal desempeño de sus potencialidades y factor propiamente de -
su r~habi 1 itaclón social. 



- 152 -

4.2 ETIOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO INFRACTOR. 

Existen varias teorlas que tratan de explicar la conducta infractora, unas 

incl inAndose hacia el factor médico-psicológico, en tanto, que otras, destacan 

lo sociológico o económico. Las primeras son de carActer personal, y radican en 

la individualidad del sujeto, en el que hay que distinguir lo somatlco y lo PS.!. 

cológico. Lo somatico integrado por el sistema nervioso, endócrino y los fartn

res biológicos y lo psicológico por la vida instintiva, afectiva, intelectual y 

los procesos ps!quicos. 

Las teortas sociológicas o económicas, dan particular relevancia al ambien

te que rodea al autor del hecho y su carActer es general, proveniente de las -

conclusiones obtenidas a través del estudio de una serie de casos individua--

les,, tomados en grupo de muestra de menores infractores y de la comparución de 

este grupo, con otro denominado de control y compuesto por menores infractores. 

Sobre la base de conocimientos y experiencias, pasadas y presentes, ni una, 

ni otra teorla sola, ofrece una expl lcación satisfactoria de la etiolog!a de la 

conducta infractora. 

En la génesis del comportamiento infractor, se amalgaman una serie de fact_c>_ 

res en donde como lo define bien Rodr1guez Manzanera, 11 los diversos factores se 
entrelazan. se mezclan, se combinan, hasta dar ese fattdico resultado, que es -
la del incuencla juvenil." 

Se examinara a continuación los factores flsicos, psicológicos y sociales, 

que conforman esta etapa social. 

*AREA FiSiCA* 

-Factor Hereditario. 

Al hablar de este rubro, es forzoso sena lar la base Mendel, de que todo óvulo 

fecundado en la reproducción bisexual, en el llamado cigote, existen dos disp_c>_ 

slciones que pueden ser idénticas o distintas en cuanto a la modalidad del ca

rActer dependiendo del factor que resulte dominante, aunque este factor no ell 

mina definitivamente a su contrario. 

Conviene anadir a lo anterior que, a principios del presente siglo, se descu-

brió que los factores determinantes de la expresión de los caracteres heredit!'_ 

rios dependen de la función, de los genes al unirse en la fecundación, siendo 

significativo el hecho de que, en ocasiones, los genes al fusionarse no mani---
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fiesten su acción de inmediato{ viniendo a hacerlo en generaciones posteriores. 

Este motivo, unido a !a peculiaridad de que en los seres humanos, por lo m!!_ 

nos en nuestra cultura occidental, no se efectúan matrimonios entre hermanos, y 

por lo tanto no puede encontrarse \'"ª l lnea hereditaria •pura*, trae por conse

cuencia la dificultad de determinar con certeza, muy especialmente después de -

varias generaciones, la herencia en determinados caracteres humanos. 

Aunque no puede evocarse prueba irrefutable alguna en apoyo a la herencia -

criminal directa, si puede heredarse cierta potencial ldad propicia a establecer 

un marco dentro del cual puede ejercer su lnflue11cia el ambiente, en cuanto a -

la formación de tendencia delictiva, pero éstas propiamente dicho, no pueden P2. 

sarde una generación a otra, como herencia efectiva y directa. 

Quedar!a incompleto el presente cuadro, en relación a la conducta infracto

ra si no se mencionaran las particularidades flsicas del padre, la madre y los 

parientes próximos, y su efecto en cuanto a la influencia que siempre han de -

ejercer en la conducto de los hijos. 

Se debe destacar el alcoholismo, el uso de drogas estupefacientes, de enfer. 

medades como la s!filis, la tuberculosis, la deficiencia mental y la psicosis, 

ya que aunque algunos de estos males tienen que ser destacados en cuanto a las 

poslbll ldades de propensiones hereditarias, siempre han de ejercer su efecto en 

cuanto a sus potencialidades, que unidas a la presión de un ambiente malsano, -

llegan a despertar en el individuo, tendencias delictivas. 

-Factor Perinatal. 

Un número creciente de evidencia, señala los acontecimientos circundantes a! -

parto, como especialmente importantes en la eÜoiog!a de las alteraciones ment2_ 

les y, consecuentemente de la conducta delincuente, como expresión de ellas. 

Perinatalmente, el daño al sistema nervioso, se puede causar por anoxia, h.!!_ 

morragia o trauma mec~nico, la prematurez, las presentaciones anormales y otras 

complicaciones del trabajo de parto. 

-Factor Post-natal. 

La frecuencia de las causas biológicas, adquiridas después del nacimiento como 

responsables de la conducta infractora es innegable, entre las principales se -

deben señalar: 
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a) CAUSAS ENDOCR!NOLOGICAS: En nuestros dlas nadie puede dudar de la influencia 

de las secreciones glandulares, en relación con ia conducta del Individuo, -
tal es la Importancia de la influencia de la función endócrina, en cuanto a 
la glandula de secreción interna en nuestra vida, que para muchos criminoló
gicos, la clave del crimen pued.a encontrarse en un mal funcionamiento, toda 
disfunción provoca serios cambios temperamentales. La glandula pituitaria o 
hipófisis, es de tal Importancia, que de su hiper o hipoactividad, depende -
casi toda la estabilidad de nuestro organismo. Asimismo la tiroides, cuya S!!_ 

creclón mas importante es la tiroxlna, nerviosismo e irritabilidad y con su 
escasez de tipos adiptos, ab6licos y con disminución de la capacidad inteieE_ 
tual, llegando en la forma mas aguda ai cretinismo. 

b) EPILEPSIA: Se define a la epilepsia como una enfermedad eminente crim1n6gena, 

destacando dentro de este stndrome, las ausencias con automatismo, caracterJ_ 
zadas por la pérdida de control de conciencia, acompaMndose de actividad ª!:'. 
tomatica. 

Dentro de este automatismo epiléptico, estan comprendidos todos los actos, 
condicionados o no, que se producen sin la intervención de ia voluntad, esto 
es, en ausencia de control consciente y que no en genral, ning6n recuerdo. -
Los enfermos obran como sin un esplritu extraño hubiese subtituldo a su ver
dadera personalidad. 

Entre las alteraciones epilpépticas de la personalidad. se señalar~n las -
que presentan en forma de ~nestabilidad del humor, con tendencia a la explo

sivldad, y de viscosidad psicoafectiva. La inestabilidad del humor se mani-
flesta con la alteración de periodos de tranquilidad y periodos de disforia, 
con pesimismo, Inhibición a la acción, descarga agresivas, e impulsos a la -
violencia por causas mlnlmas. Se comprende por lo tanto, el motivo por el -
cual las perturbaciones de la conducta, consecuentes a ia disforia y al mal 
humor de los epilépticos, puede conducir al suicidio o al crimen. 

c) ALCOHOLISMO Y TAXICDMANIA: Es bien conocida la importancia criminológica del 
alcohol y las drogas, o sea del grupo de alteraciones y de procesos morbosos, 
agudos y crónicos, determinados por la acción de los intoxicantes. En la in
fancia en menor grado que en los adultos. en cuanto a abuso de tóxicos se r!!_ 
flere, veremos que en estado tóxico se observa una debilidad en la capacidad 

inhibitoria, con el consiguiente desarrollo de acciones desconsideradas, 
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Irreflexivas y discordantes con los Intereses individuales y con la moral c~ 

mCin, y a veces de fondo antisocial y hasta Infractor. Cuando se instala en -
el Individuo una taxtcomanla de mayor o menor grado, los sujetos llegan a o! 
vtdar los propios Intereses, a estudiar o trabajar de mala voluntad, a pref! 
rir el ocio y el vagabundeo, a abandonar la familia, a darse al parasitismo. 

De tales condiciones surgen frecuentemente, las ocasiones para delinquir. 

Los victos alcohOlicos o taxtcómanos llegan a cometer infracciones, contra -
la propiedad, Impulsados, casi siempre, por la necesidad de procurarse dine

ro para satisfacer sus necesidades tóxicas, contra las buenas costumbres, d! 
btdo a un erotismo derivado y mal contenido, de violencia por la falta de 
control emotivo, con tendencia al pleito a la rebelión y a las reacciones I!'! 
pulstvas en general. 

d) DEFICIENCIAS FISlCAS: Todo defecto flsico es un definido peligro mental. Por 

desgracia, el cuerpo humano esta sujeto a muchos acc !dentes, cuyo resultado 
es a menudo un defecto mas o menos permanente. En la infancia los defectos -
flstcos mas comunes son el labio leporino, el paladar endido, manchas facta
ciales, nariz hundida, estrabismo, cicatrices que desfiguran, dientes torci
dos y contracciones producidas por quemaduras. 

El primero y principal defecto mental de cualquier deformidad, es la vergue!'. 
za y el sentimiento de tnfertorÍdad. Los niños son agudos observadores de lo 
extraño o insólito. Debido a su espontaneidad y su muy natural curiosidad, -

tienden a presentar una atención Indebida y mas bien desconcertante a cual-
quier defecto o anormal !dad en sus compañeros de juego. 

Un nrno carece de inhibiciones y naturalmente, no hace intento alguno por -
ocultar su curiosidad o abstenerse de hacer observaciones en público, acerca 
de su defecto o de rldicul izar a su compañero que se aparta un poco de lo c~ 
rrtente. Sus Intensiones pueden ser de simpatla o de malicia y tiende a ser 
abiertamente franco en sus comentarios y en la expresión de sus opiniones. -
De un modo menos intencional, se aparta del compañero deformado, o lo obi iga 
a tomar una posición social inferior, a menudo una nota de permanencia se • 
agrega a estos estigmas, cuando se designa al niño deforme con un sobrenom-
bre relacionado con su defecto. 
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Todo esto propicla y conforma en el sujeto que lo experimenta, complejo de -

inferioridad y resentimiento contra la sociedad, que muy posiblemente lo 11.<!_ 

varo! a actitudes como la vafancla y la mendicidad o a actividades francamen

te infractores. 

*AREA PSlCOLOGlCA* 

El comportamiento irregular o infractor nos lo explicamos desde el punto de 

vista psicológico como resultado de la interacción de experiencias agresivas, -
frustrantes, inhibitorios o destructivas, en un momento dado del curso evoluto

rio de la vida. 

Verdad valida en el terreno psicológico es que cualquier experiencia frus-
tral\te en el ser humano engendra agresividad, la cual sólo tiene dos formas po
sibles de expreión: o se proyecta, entrando en conflicto con su medio, o se in

troyecta, autodestruyéndose. 

La actuación impulsiva-agresiva incontrolable por las caracter!sticas de i.!). 
madurez propias de la infancia y adolescencia, dan como resultado una adapta--

ción al medio y sus realidades. 

En los menores, esta adaptación puede explicarse desde diversos ángulos: 

1o. Incapacidad por inmadurez, para ceñirse a las normas socioculturales de su 

medio. 

2o. Limitación intelectual para crear el implemento o desenvolver la conducta -
en la solución exitosa de las exigencias de vida. 

3o. Respuesta a estlmulos frustrantes, que desquician el yo y lo impelen a apa_r 

tarse de conductas interpersonales, anónimas y constructivas. 

El problema de desadaptaclón por inmadurez va a ser a base de explicación -
para los hechos irregulares o infractores cometidos por menores pequeños, donde 
la falta de potenciales intelectuales_y de personalidad propician una respuesta 
a las experiencias de vida negativas o inadecuadas. 

La 1 imitación intelectual como fuente genética de hechos de conducta irreg_I,! 
lar, va a ser la respuesta probable a casos de robo, prostitución, libertinaje, 
evocación en sus variantes, fuga hogareña, desersión escolar y vagabundez, as! 

como de fracaso ocupacional y algunos casos de toxlcoman!a. 

La explicación de esta conducta, la tenemos en que todos los esfuerzos pue2_ 
tos a obtener una satisfacción cultural o económica dada, tropieza con el frac!! 
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so por la Inhabilidad o torpeza del sujeto, el cual tras mGltiples intentos fa

llidos, abandonan el método socloculturalmente aceptable y, en base a las ten-
dencias hedon!stlcas, va a lo que le satisface y gratifica, que generalmente -

es parasocial o definitivamente antisocial. 

La respuesta a estimules desquiciantes, que impiden el desenvolvimiento ar
monioso y constructivo, es la explicac!On a formas de conducta, como: inestabi
lidad emocional, rebeld!a, Inadaptación social, pandlllerismo y algunos casos -
de toxicoman!a. Todo estimulo es manejado por el YO, o la personalidad, reali-
zando tres pasos a procesos: 

lo. Una parte de este estimulo emocional es asimilado, lo que da el tono emociE_ 

nal del momento. 
2o •. Otra parte es lntroyectada al •Inconsciente, lo que va a dar la emoción del 

recuerdo. 
3o. Otra parte es descargada, lo cual se verifica por dos v!as: la neurovegeta

tiva con la secresiOn de las gtandulas endócrinas y la neuromuscular en mo

vimiento y actitudes f!slcas. 

Estos pasos o procesos los verifica una personalidad sana, debidamente lnt! 

grada. Cuando nos referimos a personalidades en conformación, como en el caso -
de los menores, vamos a encontrar que el desquiciamiento emocional por est!mu-
los ambientales es mas cornGn, as! como la capacidad de manejar el caudal emociE_ 
na! revivido. 

Toda alteración psicopatológlca, es causa de actitudes antisociales; es es
te medio, el social, el primero en entrar en confl !eta y en sentir las inadecu2_ 
clones conductuales del enfermo mental. 

Toda personalidad mal estructurada es susceptible de cometer infracciones, 
dada la falta de resistencia a la frustración, la incapacidad para manejar la -
afresivldad y la escasa aptitud de adaptación. 

*AREA SOCIAL* 

En el seno de la realidad social, que conformamos, existen mGltiples facto
res que Influyen marcada y negatl vamente en el desarrollo conductual del niño y 
el adolescente. 

Circunstancias que la mayor!a de las veces, obedecen a las Influencias so-
ele-culturales que contemplamos y cuya concurrencia lesiona y entorpece el des2_ 
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rrollo de vida de los menores y los proyecta a conducta indadecuadas. 

-LA FAMILIA-

La famll ia es la base y estructura fundamental de la sociedad, porque en -
ella se realizan los mas altos valores de la convivencia humana. Es la unidad -
baslca de desarrollo y experiencia, de realización y fracaso y también la uni-

dad basica de la enfermedad y salud. 

Se puede considerar a la familia como una especie de unidad de intercambio, 
los valores que se intercambian son amor y bienes materiales. Estos valores in
fluyen en todas direcciones dentro de la esfera familiar. Generalmente, sin em

bargo, los padres son los primeros en dar • 

. La tarea de la familia es socializar al niño y fomentar el desarrollo de su 
entidad. Hay dos procesos centrales involucrados en este desarrollo. Primero: -
el pasado de una posición de dependencia y comodidad Infantil a la autodirec--
clón del adulto y sus manifestaciones concomitantes. Segundo: el paso de un lu
gar de importancia infantil omnipotente a una poslci6n de menor importancia, e2_ 
to es, de la dependencia a la independencia y del centro de la familia a la pe
riferia. Ambos procesos son funcionales de la faml 1 la como unidad. 

Si existe una familia con padres flslcamente sanos, es 16gico esperar un n.i 
ño sano flsicamente, pero si, psicológicamente los padres muestran alteraciones 
neuróticas, tanto el nrno, como el ambiente familiar, van a estar sometidos a -
agresiones emocionales que, en un momento dado, van a modificar en forma negat.i 
va, la personalidad del niño y la estructura y clima emocional de la familia. 

Las perturbaciones emocionales de los individuos, convergen en las experie_!! 
cias·de vida familiar cotidiana; es la familia el punto de reunión y disfusión 
de los elementos flsicos y pslqulcos que forman o destruyen. 

El grupo familiar efectüa la t~ea crucial de social izar al niño y modela -
el desarrollo de su personalidad, determinado as!, en gran parte, su destino -
mental. Aquellos procesos por los que el niño absorbe o rechaza total o parcial 
mente su atmósfera familiar, determina su caracter. La familia provee la clase 
especifica de experiencias formadoras que permiten que una persona se adapte a 
situaciones vitales diversas. 

La familia da forma a las imagenes subjetivas de peligro, que parte de toda 

tendencia social e influye en la corrección o confusi6n de estas percepciones -
de pellgro. El que un individuo reaccione a una sensación de peligro, luchando 
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o escapandose, esta influido a su vez, por la convicción de apoyo y lealtad de 

los lazos familiares o pro sentimientos de desunión o traición. La interacción 

famll lar puede intensificar o disminuir la ansiedad; esta interacción estructu
ra el marco humano en ei que se expresan los conflictos y contribuyen al triun
fo o al fracaso en la solución de estos conflictos. En la lucha, la elección de 

defensas especiales contra la ansiedad, esta también influida selectivamente -

por la estructura familiar. 

En la actualidad es conocida por todos nosotros la tendencia al alejamiento 
de la familia, de las funciones tradicionales de trabajo, culto religioso, cui

dado de los enfermos y educaión. También se advierte ia mayor movilidad de la -
familia, la tendencia al derrumbamiento familiar, el incremento del divorcio. -
el cambio en la moral secular y EL RESURGIMIENTO PERJODJCO DE LA DELINCUENCIA. 

Se ha dicho que el siglo XIX fue testigo de la respuesta adaptativa de la -
famil la a Jos efectos económicos de la revolución industrial, pero ahora en el 
siglo XX nos encontramos con los efectos sociales y ps!coiógicos postergados, -
se aluide a la pérdida de conciencia familiar, se habla de desintegración de -
transición, de un proceso de organización y reorganización de las pautas fami-
liares. 

Se resume el cambio caracterizandolo como una degradación de Ja autoridad -
de los padres, decl !nación de la importancia de los abuelos, una tendencia ha-
cia la igualdad en las relaciones entre los hombres y mujeres, con una disminu

ción realtiva de la autoridad del padre, etc. 

Lo cierto es que la caracter!stica de nuestro tiempo es la total desarmon!a 
de las relaciones del individuo con la sociedad. Vienen a la mente una variedad 
de hipótesis: el énfasis de Froom en la tendencia a la enajenación, la teorla 
de Reisman, respecto al hombre dirigido por otros. Pero sea cual fuere el térml 
no, todos estan de acuerdo en la tendencia hacia la sensación de estar perdido 
de soledad y confusión de la identidad personal. Una consecuencia de esta ten-
dencia hacia la desorientación, es que cada persona se vuelva hacia su grupc :.:!. 
miliar para establecer la sensación de seguridad, pertenencia y valor. Se recu
rre a la fami 1 ia pra dar a sus miembros individuales una comprensación en afec
to y dignidad por la ansiedad y aflicción que resulten del fracaso, por encon-
trar un hogar seguro de que es querido y valioso. Esta presión para compensar a 

los miembros individuales con seguridad y afecto particular, impone una carga -

pslquica extra sobre ia familia. lEsta la familia contemporanea equipada para -
sobrellevar esta carga extra? llo, no obstante, la familia lo intenta pero, en -
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el mejor de los casos, logra un éxito precario y a menudo fracasa, proyectando 

a sus integrantes frustrados a la conducta desordenada, antisocial y delictiva. 

-LA ESCUELA-

En nuestra sociedad y al cumplir el niño seis años de edad, se produce un -

acontecimiento de capital importancia. EL INGRESO A LA ESCUELA, QUE VA A OOíAR 
AL NIÑO DE UN SEGUNDO AMBIENTE. Tal suceso io coloca frente a una experiencia -
completamente nueva para él. inclusive aunque haya concurrido al jard!n de ni-
ñas. Por primera vez en su vida va a conocer y sentir un ambiente afectivamente 
neutral. donde habr~ de conquistar por si mismo su propio hogar, sin beneficia;:: 
se del favorable prejuicio del amor paterno, va a tener que adaptarse a normas 

inev i tab i es, para é 1 desconocidas y entre las cua i es fracasan i as man i fes tac i e
nes .de conquista y afecto, tan. poderosas en ei hogar desde entonces, sera uno -
de tantos y no el objeto elegido de una tierna solicitud, va a conocer la demo
cratica igualdad ante la autoridad, y todo esta aunado el imperioso y necesario 
abandono de un mundo donde predominaba el interés lúdico y la 1 ibertad de ac--

ción. 

Este penetrar en un mundo nuevo y desconocido, la yuguiaci6n de las tenden
cias expansivas y la consecuente necesidad de adaptación a sus requerimientos -

de soledad y desamparo que produce~ las frustraciones mas graves y serias en -
sus rpercuslones. 

Es Ja figura del educador o maestro ia que va a jugar un papel preponderan
te en la estructuración de la vida afectiva emocional del niño, la caracteriolE_ 
gla de esta figura, as! como su personalidad, va a conformar de una manera dec.!_ 
siva la idea o slmbolo de autoridad. 

Declamas que la imagen de la autoridad que el padre empezó a formar, va a -

quedar establecida completamente por la impresi6n de las actitudes o forma de -
conducta del maestro causen en el niño. Por consiguiente, si éste es irracional, 
impulsivo e inadecuado, la autoridad en general va a ser interpretada como tal 
y vivida como factor frustrante; de la misma manera la compui sión a la repeti-
ción del humano, har~ que cuando el niño llegue a ejercer una autoridad, apl i-
que los modos y formas de actuación de aquella que conoció y con la cual se 
identificó. Dado lo anterior, las inadecuaciones caractereológicas y de person~ 

iidad del maestro,traeran una repercusión tactica de la formación de la person~ 
lidad del niño, convirtiéndolo en su diario actuar con caracterlsticas y modos 
alejados de la norma. 
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-EL TRABAJO-

El desempeilo laboral por parte de los menores es un factor desencadenante -

de la desadaptaclOn social y de la aparlciOn de sus consecuencias, ya que esto 
proporciona la oportunidad de vivenciar incapacidad por inmadurez, limitaciOn -
para desenvolver la conducta y ser prematuramente blanco de est!mulos frustran

tes. 

Aunque el articulo 123, fracclOn 11 y 111 de nuestra CosntituciOn, prohibe 
la utiilzaclOn laboral de menores de 14 anos, y fija para los de 14 a 16 anos 

una jornada de 6 horas, quedlndoles vedado el trabajo nocturno, la verdad es -
que estas sanas disposiciones en ia gran mayor!a de veces no se observan. 

En la infancia y en la adolescencia, ei medio laboral puede ser núcleo fra'l 
camente criminolOgico. Haciendo a un lado los trabajos ilegales para los meno-
res como en centros de vicio, expendios de bebidas alcohólicas, billares, etc. 
Nos referimos a las repercusiones psicosociales que se observan en los menores 
que trabajan * 1 ega !mente*. 

a) TRABAJO FIJO. Es frecuente que sea el aprendizaje de un oficio, reforzado -
por las necesidades econOmicas familiares, el pretexto mas común para que un 
menor Ingrese a laborar. En este tipo de trabajos se tiene la ventaja de re2_ 
!Izarlo en un lugar determinado, as! como de contar con un horario y salario 

estable y la ventaja de poder asistir a la escuela. Todo esto cuando se ob-
servan las leyes. 

La realidad, es que se olvida o descuida la asistencia a la escuela, que la 

carnicerla, el taller o la misce!anea donde labora el menor, se convierte en 
•¡a escuela de la vida*, donde el cotidiano trato impersonal con personas m2_ 
yores aprende cosas impropias a su edad y no si vas para su desarrollo socia 1. 
As! se Iniciara en la mentira, el robo, el fraude, tan cotidiano en todas -
las actividades de oficios, donde 1'1 parroquiano es una victima mas de los -
que desempeilan una técnica. 

El menor en cumplimiento de sus necesidades evolutivas buscara la identific2_ 
ciOn con sus compaileros de trabajo, copiando sus formas conductuales y demo~ 
trando para afirmarse, que es *tan hombre* o *tan bueno* como ellos. Todo e2_ 
to lo acercara a lo parcial o definitivamente antisocial. 
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b) TRABAJO EN LA CALLE. Es la cal le un definido factor criminógeno, donde los -

menores desamparados o explotados por sus propios padres, encuentran las mi 1 

y una formas de procurarse un ingreso. 

Es el desarrollo la jungla citadina, donde para sobrevivir y cumplir con -
sus necesidades basicas o las de su fami 1 la, el menor debe desempeiiar una s~ 
rie de roles, donde el mas fuerte, el mas osado, el mas grande los aprovecha, 
los explota y los env ii e ce. 

Estas caracter!stlcas, aunadas al ocio resultante de la falta de un horario 

de trabajo, de un método que propi· ie un aprendiza;e y una superación, as! -
como de la peculiaridad de ser moral y materialmente abandonados y proseer -
una nula o deficiente educación: haran que facilmente se entre en conflicto 
c.on la sociedad y la justicia. 

c) EL MEDIO SOC!O-ECONOM!CO-CULTURAL. Todo individuo en la edad adolescente, -
como ha venido aconteciendo desde el principio de la humanidad, se hace las 
preguntas esenciales: lQulén soy? lOe dónde vengo? lHacia dónde voy? lQué es 
lo bueno? lQué es lo malo? De esta manera tratara de forjarse para si, una -
fllosofla de la vida, Ideas religiosas y pollticas empleando la critica para 
todo lo que exista en la sociedad, en su familia y su propio ser. 

Enmarquemos a este Individuo, avasallando por sus Impulsos positivos y nega
tivos que pueden oscilar, desde la crueldad sin limites, hasta el herolsmo -
sublime en una sociedad como la que conformamos actualmente. 

lCómo Interactúan individuo y sociedad, y cómo se modifican mutuamente? A -
nuestro modo de ver: nuestra sociedad es producto de dos guerras que se l 1 a
maron mundiales, no solamente por su expresión en area de lucha y de tiempo, 
sino también por sus repercusiones económicas, filosóficas, poi lticas y mor.!'_ 
les. Ademas, esta sociedad de una tercera *Guerra Mundial* que, en este caso, 
seria catastrófica por la apl lcación de la enrgla nuclear. 

Los adolescentes de hoy son nietos de una generación que vivió los horrores 
de la Segunda Guerra Mundial e hija de una generación que vivió recientemen
te la tragedia de Corea y Vlet Nam. Estas dejaron en el individuo el temor -
de la muerte, la sensación de que la vida es algo endeleble, que puede ser -
juguete de las pasiones polltlcas y de los intereses económicos. 

Ante la inminente muerte en un campo de bata! la, ante el temor de un ataque 

en la población civil, en la solidaridad humana ante el dolor, importante a~ 
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te la muerte y la destrucción de ciudades enteras, la destrucción de la so-

cledad por el hombre, de la fami ! la y el hombre mismo por el hombre, se pre

gunta ese mismo ser que teme a la muerte y es Instrumento de muerte. lOónde 

est6 el valor de la vida? lOónde est6 el amor? l06nde est6 la moral? lOónde 

est6 lo malo? l06nde est6 lo bueno? Y sus preguntas no encuentran respuesta, 

sino ecos de destrucción y de muerte. 

-Pero como el hombre tiene que contestarse toda pregunta, surge entonces la 

fllosof!a de la crisis, la fllosofla que refleje mas que ninguna otra el de

cadentismo de nuestra época. Se representa como aquella fllosofla que con--

sclente y abiertamente opone a la esperanza la desesperación, a la consecu-

clón de la mera el naufragio final, a la continuidad del ser la quiebra en-

tre el ser y existencia, a la coherencia del pensamiento racional lo i.1cons! 

cuente y huidizo de un estado de 6nimo, al gozo Inefable frente a la ang": -

tia ante la nada en suma, a la fe en el esplri tu creador del hombre, que es 

propia del Idealismo y del positivismo, la Incredulidad y la voluntad de de~ 

trucclón, haciendo as! las manifestaciones existenclallstas. 

Por otra parte, nuestra sociedad sufre el Impacto de nuevas doctrinas polHi 

cas y sociales que pugnan por destruir antiguas posiciones de la misma Indo

le o la literatura, la pintura y l~ música, como expresión artlstica que son, 

reflejan en sus manifestaciones esta situación de cambio y de crisis. 

La Familal: Esta célula social también resiente estos cambios y mas que re-

sentir los cambios filosóficos y poilticos, ha resentido los cambios econ6m_i 

cos. 

La mujer abandona su hogar, su trabajo de ama de casa, para ser obrera, pro

fesionlsta, intelectual. Pero lqué ocurre con esto? 

De ninguna manera puede la muje~ poner a un lado sus actividades y sentimle~ 

tos de madre y orientadora de los hijos. 

En su trabajo, cualquiera que éste sea, se preocupa por los hijos que queda

ron en casa, al cuidado de un familiar o de la servidumbre. Y no solamente -

la mujer que trabaja se enfrenta a esta situación, sino también la mujer que 

cumple con sus •compromisos sociales• y de beneficlencia. Si se queda en ca

sa con las mismas necesidades y exigencia de la sociedad moderna, llega un -

momento en que la mujer se siente in(Jtil y menoscabada en sus potencialida-

des; entonces, si no adquiere un trabajo o compromiso sociales, va a un cur
so cualquiera que le permita aprender algo y desarrollar sus Inclinaciones 
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Intelectuales y artlstlcas. Esto no quiere decir que la mujer actúa negatlv~ 

mente, sino que no se siente completamente satisfecha, ni en casa, ni en su 
trabajo, teniendo, a dlferecla del hombre, que dedicarse a las dos cosas. E~ 

te conflicto trae consigo la depresión, la angustia, emociones que impactan 

al nrno y al hogar en general. 

El hombre, frente a esta mujer insatisfecha si trabaja, Insatisfecha si se -

queda en casa, no sabe que actitud tomar, no la comprende y la Juzga desde -

su punto de vista o muy conservador, sin llegar realmente a comprender a es

ta mujer creada por el siglo XX. 

La sociedad exige del hombre, no solamente que se un técnico, un experto, un 

maestro en su trabajo, lo que implica una especialización en él mismo, sino 

t.amblén que sea un ser con cu! tura general, preocupado por los problemas y 

las soluciones de su tiempo, que comparta ratos de fel lcidad con sus hijos -

y con una mujer que a la postre no comprende. 

La vida económica Imperante ha materializado muchao cosas que eran mas expi

rltuales. Ahora se dice: lCuántos tienes? ;cuánto vales! lCómo vistes? 

iQuién eres! La Industria de gran envergadura, la pub! ic idad, se ha dedicado 

a hacer de cada persona un hennoso escaparate; sus anuncios dicen: Luzca me

jor use ••• Conquiste el amor soñado, póngase esto en el pelo, esto en la ba.!:_ 

ba, esto en los ojos. Pero nunca la publicidad dice: Para tener éxito en la 

vida, aprenda a escuchar. Si quiere conquistar el amor, aprende a querer. 

Ahora, a la persona, si se deja llevar por sus emociones, se le dice: no sea 

tan romántico, tan idealista, hay que ser práctico. 

Este hombre y esta mujer que piensan as!, lCómo influirán a sus hijos? El 

ser humano es ante todo un ser de efecto, que en esta época de transición y 

por eso mismo, época de crisis ha perdido su expresión efectiva, sin que es

to quiera decir que sufre una tara que el haya hecho perder sus potencial id~ 

des de dar y recibir afecto. SI hubiera ocurrido esto, el ~ombre no sufrirla 

soledad, tristeza, desesperación, se sentirla por el contrario, muy agusto -

con su situación actual y no verla esta época como de crisis. 

El niño, se ha comprobado que casi necesita más del afecto, que del alimento 

material. .. Este niño cuyos padres no aprendieron a recibir afecto, porque -

la sociedad estaba muy ocupada con otras cosas más prácticas, como son las -

de subsistir, no aprendió a darlo. 
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Este nrno crece y se enfrenta a un mundo que en cierta medida no le sabe de
cir realmente en qué debe creer y en qué no debe creen, qué es lo bueno y -
qué lo malo. Un mundo en que todas las personas y los medios de difusión ha
blan de un nuevo arte, de una nueva moral, de una nueva forma de ver a l' ~'.'. 

Jer, al hombre, al amor, donde se habla de libertad, de la democracia y del 
consumismo. En donde surgen conflictos dentro de ellos mismos. 

Un mundo en el que se habla constantemente de que la fami 1 ia sufre un resqu~ 
brajamlento, de que surgen nuevos valores y se hunden otros por ser caducos. 
En donde hay que ser liberal, porque si no, se es reaccionario, conservador, 
retrógrado. Y el adolescente no pu~_de permitir que alguien diga: Eres un co_!! 
servador, no eres moderno, y en medio de toda esta confusión en donde nadie 
e.su de acuerdo con nadie, el adolescente se moderniza, llevando consigo to
da Impulsividad, su Inexistencia y su propia crisis existencial. Dependiendo 
de su clase social y sus inclinaciones vestira hippie (punk), bailara rock, 
llevara un carro deportivo, leera a Sartre, a Freud, gustara del *teatro-Pa
nico*, gozara de las delicias del amor libre, y uno que otro mas modernista 
por estar al corriente en todo se inyectara o fumara drogas.comer! hongos, o 
aslstlra a reuniones soc la les l }JJeradas de los estorbosos prejuicios. 

Los padres y la sociedad estar4n tan ocupados, que no podran darse cuenta 
que todo este modernismo, es utilizado para olvidar su soledad, su caos, su 
falta de verdadera orientación, que los hace caer en hechos delictivos y -

antisociales. 
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4,3 VICIOS DE LA CONDUCTA IRREGULAR DE LOS MENORES. 

Una cualidad común a todo ser humano, en sus tempranas etapas de evolución, 
es la de regir sus actividades volitivas y conductuales por el llamado *Princi
pio de Placer•. Este principio se caracteriza por una marcada tendencia a ir a 
lo que gusta, satisface o gratifica y a huir de los que disgusta, frustra o mor 
tiflca. 

Tal situación convierte a los menores en seres hedonistas transitorios ya -
que, a través de su normal evolución deber~ abandonar esta tendencia para ple-
garse a un *principio de realidad*, que presupone la postergación de la satis-
facción inmediata y la capacidad de soportar esta frustración, todo en vlas de 
obtener una real satisfacción m~s plena, adecuada y duradera. 

'Pero mientras estos niveles de madurez son alcanzados, esta unidad perversa 
y pol !forma, comodefine Freud al niño, ! levar~ ante cualquier experiencia frus
trante la tendencia a su satisfacción inmediata. Dependiendo de sus experien--
cias Intimas de vida, dirigira sus modos conductuaies o formas o hechos aleja-
dos de la norma, una que no reparara en medios para conseguir su fin. 

Dentro de las caracterlstícas de este tipo de menores, destacan: Una ausen
cia de lealtad general, una carencia del sentido de responsabilidad, y una mar
cada indiferencia por todo lo que no sea propia satisfacclón. 

Estos individuos desprecian las reglas sociales y con suma frecuencia en--
tran en conflicto con la ley, porque cometen actos contrarios a ella. Figuran -
dentro de estas conductas inadecuadas los mal llamados vicios como el alcoholi~ 

mo, la farmacodependencia, la prostitución y el homosexualismo. 

·EL ÁLCOHOLISMO· 

"Se define a esta alteración conductual como una enfermedad crónica, psiqu.!. 
ca, somatlca y psocosornAtlca, que se manifiesta como un trastorno del comporta
miento, caracterizado por el consumo de bebidas alcoh61 icas, que sobrepasa los 
hAbitos admitidos y los usos sociales de la comunidad, que perjudican a la sa-
lud del bebedor, o a su situación social y económica." (63) 

Afortunadamente.e n el grupo de edad de 7 a 17 años, la presencia de esta -
alteracl6n es escasa y en su mayor!a no conforma un verdadero alcoholismo, pues 
no se asocia a dependencia psicológica, abuso regular, Imposibilidad de absti··· 
nencia y finalmente pérdida de todo control. 

(63) lotdem, Pag. &O. 
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Esto hace que respecto a menores, s6lo tengamos borracheras ocaslonales, -

con su natural turbulencia y facilidad de entrar en conflicto, pero no un alco

hollsmo tlpico. Esta alteración conductual es mas facilmente lntegrada en patr_Q_ 
nes adultos emoclonalmente dependientes e inmaduros, y que sus tenslones son e~ 
tremas o su tolerancla frente a la angustia es baja, ya que recurren a la inge~ 
tión dela alcohol, ! legando a la intoxicaci6n para eliminar por completo la rea 
lidad. 

La tendencia crimin6gena de esta enfermedad social queda perfectamente estE_ 
blecida en las palabras de Augusto.ferol: ... "La experlencla demuestra que en -
todos los paises donde se ha generalizado el uso del alcohol, el etilismo es -
responsable de la mitad, incluso de las tres cuartas partes de los crlmenes, de 
un g_ran número de suicidios, trastornos mentales, muertes, enfermedades en gen~ 
ral, pobreza, depravacl6n, abusos sexuales, enfermedades ven~reas y disolución 
de la faml lla ••• " 

-FARMACOOEPENDENC l A-

En el devenir de la historia del hombre, la taxicomanla o farmacodependen-

cla ha sido un fiel acompanante. 

"En la antiguedad constituyó un factor preponderante de sus ceremonias rell 
glosas. Posteriormente en Europa, en el siglo XIX, aparece como una reacción al 

desarrollo, motivando la lnquletud de morallstas y médicos. En la actualidad, -
la fannacodependencla se ha convertldo en un problema social; de 10 años a la -
fecha, ha pasado esta alteración conductual, de grupos alslados de adultos, a -
estudiantes universitarios y de educación media, para llegar hasta nlñops que -
reci~en educación elemental. con l6glcas repercusiones que afectan las estruct_!! 
ras deia comunidad y sus potenciales de producclón y desarrollo. 

Como la O.M.S. (Organizaclón Hundlal de la Salud), definiremos a la farmac_Q_ 
dependencla como -un estado de intoxicación peri6dica o cr6nica-, perjudicial -
al indlviduo y a la sociedad, engendrado por el consumo de una droga natural o 
sint~tlca, contando con las sigulentes caracterlstlcas: 

1o. Un Invencible deseo o una necesidad de continuar consumiendo la droga y de 
procurarsela por todos los medlos. 

20. Una tendencia a aumentar la dosis. 

3o. Una dependencla de orden pslquico y a veces flsico, con respecto a efectos 
de la droga." (64) 

(64) Ibldem, Pag. 61. 
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El uso, abuso y la dependencia del consumo de drogas o fArmacos en los men~ 

res, constituye una seria preocupación por las repercusiones destructivas que -
éstas originan en el patrón flsico y emocional de los consumidores. 

La capacidad de juicio y la voluntad, son las primeras aptitudes humanas 
que pierden o atrofian y que proyectan al drogadicto o farmacodependiente a un 

actuar instintivo, perverso y asocial. 

Las principales puertas de entrada en la adolescencia de esta enfermedad s_« 
clal son: la desintegración familiar, ia presión de grupo, la curiosidad y la -

fuga de la realidad. 

Cuando el nucleo familiar no existe o es caótico, cuando no proyecta se'.'.:
facc!ón a las necesidades bAsicas, como son amor, protección, seguridad, etc., 

el Sujeto se refugia en los elementos que atenúan su angustia y disconformidad, 
que depriman su inquietud, miedo, tensión o que contrarresten su depresión, as
tenia, aburrimiento, etc., recurriendo para esto a las pastillas euforizantes o 
hipnóticas, la inhalación de los solventes, mariguana o a la administración de 
otras drogas que satisfagan esa necesidad. 

En su búsqueda de afiliación o conciencia de un grupo, necesidad propia del 
adolescente abandonado, llegarA a la pandilla, donde para ser aceptado deberA -
ingerir pastillas, inhalar cementos, fumar yerba, etc., lo que harA gustoso con 
tal de verse aceptado, valorado y distinguido por los demAs integrantes. 

La curiosidad, estimulada por una mAqulna pub! !citarla que ha convertido ai 

adolescente en un ser de consumo, Influye determinantemente en sus modos de CO!! 

ducta, esto unido a la vivencia de su realidad como molesta y desagradable, li!'_ 
va al adolescente a la búsqueda deiuna fuga que frecuentemente es el consumo de 
estimulantes estupefacientes. 

As! pues, esta enfermedad social clava sus garras en la carne tierna de la 
adolescencia y juventud, haciendo de los farmacodepend!entes, seres propios pa
ra los manicomios o los reclusorios. 

-LA PROSTITUC ION-

Es un hecho bien conocido el que la prostitución ha existido en cualquier -
tiempo y en cualquier lugar, desde el dla que el hombre empezó a vivir en comu
nidad. 
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Esta alteraclOn conductual en la adolescencla y juventud estA tenlendo un -
lncrementrro a nlveles de bachillerato y universitario, se esta observando como 
suced!O con la fannacodependencla y d!a a d!a es mAs frecuente el ejercicio de 
la sexualidad entre adolescentes y JOvenes en edad escolar. 

Como resultado del caos de valores que vivimos, observamos la falta del va
lor fundamental que se debe atribulr a la persona humana y, como consecuencia, 
no exlste el sentldo de los demas valores derivados, como son, el de la vida en 
comOn y de 1 trabajo. 

Indudablemente la prosti tuciOn no puede atribuirse a una causa únlca, slno 
que descansa en una multitud de razones y factores que deben ser evaluados par

tlcularmente. 

Entre los mas importantes se senalarAn: 

lo. "Un hogar roto, fUndamentalmente lnsatlsfactorlo, con falta del adecuado -
amor materno y de seguridad, o donde se vive una disclpllna exceslva o por 
e1 contrario una exagerada l lbertad. 

2o. Pereza, autoindulgencla y deliberada intenclOn de ganar dinero facllmente. 
3o. Fuertes deseos de éxito y atractivo sexual entre los hombres, asociados con 

inmadurez emocional y dificultad para aceptar la realidad. 
4o. RebellOn contra la autoridad paterna y social, especialmente durante la ad.!?_ 

lescencia y primera juventud. 
5o. Grados leves de deficiencia mental." (65) 

Todos estos factores de influencia, actuando en tas endebles estructuras -
emocionales y de personalidad, empujaran a las menores al uso indiscriminado de 
su sexualidad como medio de camblar la angustia, producto de las frustraciones 
de vida y de satisfacer sus ansias hedon!sticas. 

Se senalan como medldas preventivas para evitar el incremento de esta alte
raciOn conductual, las siguientes necesidades: 

lo. "Un vasto programa de higiene mental que comprenda la educaciOn y orlenta-
ciOn sexual. 

(65) lbldem, Pág. 63 - 64. 
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2o. Un programa de divulgación, encaminado a mover la opinión pública contra la 

prostitución, que ponga de relieve la incompatibilidad, con la dignidad y -

el valor de la persona humana. 

Jo. Una polltlca general orientada a fomentar el matrimonio y fortalecer los la 

zos de fal lmia. 

4o. Medidas encaminadas a eliminar estimulo favorable a la prostitución y todas 
las formas de publ icldad favorable a la prostituciOn, los rufianes y proxe
netas y todos los demAs contribuyentes como terceros el vicio comercial iza

do. 

So. Medidas que tiendan a quitar el incentivo a a prostitución, creando en cam
bio mayores oportunidades de recreo, organizando actividades deportivas y -
~e esparcimiento, estableciendo clubes y centros sociales." (66) 

-HOMOSEXUAL 1 SMO-

La infancia es el periodo de f\)l'll1ación de las desviaciones sexuales, merece 

una consideración particular el problema de la homosexualidad, desde las graves 
consecuencias que esto puede acarrear, tanto en el desarrollo pslquico, como en 
las relaciones sociales de quien la padece. 

Es Importante el discriminar en toda conducta, sobre todo en menores, los -
roles homosexuales del homosexualismo, propiamente dicho; las primeras son rel~ 
clones afectivas, entre personas del mismo sexo. Tales relaciones quedan gene-
ralmente en un plano puramente sentlmenta 1 y estAn destinadas a desaparecer es
pontAneamente a medida que la personalidad de los sujetos se acerca a ta madu-
rez pslquica. 

El homosexualismo auténtico no tiene solamente atracción hacia las personas 
del mismo sexo sino también, y esto es factor de diagnóstico, disgusto por el -
sexo opuesto, es éste, el Invertido instintivo, en el sentido propio de la pal~ 
bra; todo sucede en él como si hubiera nacido en un germen que llevara en si la 
Intervención sexual. Por esto no puede concebir como normal el amor hetero----
sexual, a veces es activo y otras pasivo, pero al parecer con més frecuencia es 
activo. En algún caso, el cuerpo mismo lleva el sello hemafrodita, ciertos 
caracteres morfológicos son de tipo afeminado, o de tipo varonil, cuando se tra 
ta de mujer homosexual; la voz, la mlmica y el andar pueden delatar al indivl-
duo. 

(66) lbidem, PAgs. 64. 
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E 1 verdadero homosexual , por neces ldad de pro sel l t 1 smo, es un corruptor; se 
aficiona a sujetos como él, o a otros muy sugestionables, a menudo deficientes 
mentales, pervlténdolos. 

Todo hosexual es anormal e inmaduro, y por lo tanto, sus necesidades slem-
pre son extranas y desde luego ajenas a las hormonales. Tiene una tendencia pe
culiar de que todo glre alrededor de sus problemas amorosos, y sufre celos, ra
bia y depres16n, hasta el sulcldio. Tiene menos establlldad emocional que los -
heterosexuales y vlve impulsos fortlslmos que no puede eludir, como hay en de-
te1"111lnadas personas una tendencia al robo que les hace prActlcamente Imposible 
la vida honrada, o una atraccl6n Irresistible por el alcohol, que los hace lnc~ 

paces de dejar de beber. 
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4. 4 ESCUELA DE TRATAMIENTO PARA VARONES. 

*HISTORIA DEL EDIFICIO* 

"La tradición dice que este edificio fue construido hace mAs de 100 anos, -
en un principio fue Hacienda, luego Finca del Tesorero, Cuartel de Espai\oles y 
Convento. 

El 20 de junio de 1906 el presbltero Bernabé Saldai\a, vende al "Supremo Go
bierno" de Porfirio Dtaz, la 11 Finca del Tesorero" también conocida como 11Cole-
gio de San Vicente" como consta en un documento encabezado como hipoteca y em-

bargo. El terreno de 40 mil metros cuadrados ubicado en San.Fernando al Norte; 
consta de Huerta Mendieta al oriente, con el Rancho de Carrasco al Sur y con la 
Huerta de Montejo al sur y poniente; con el documento se establece la cantidad 
de $SS. 174.50 como monto de dicha propiedad y aparecen sellos y firmas de 1906 

como registro de Propiedad Federal. 

Ya en esta escritura se habla de que la finca urbana serla destinada para -
Escuela Correccional de Hombres. 

La Gaceta de la Ciudad de México correspondiente al año IV. tomo 11, México 
25 de octubre de 1908, dice acerca de la nueva Escuela Correccional: 

"El jueves de la próxima semana pasada fueron trasladados al nuevo edificio 
que en Tlalpan se ha destinado a Escuela Correccional para Menores, los que -
ocuparon por mucho tiempo el edificio del Ex-Convento de San Pedro y San Pablo, 
que a pesar de las reformas que se le hicieron hace 10 anos era poco adecuado -
para su objetivo, por razón de su vestutez y jal larse en el centro de la ciudad, 
donde por razón natural al aire que se respira estA viciado por la misma ciu--
dad.11. 

Estas razones y otras de disciplina hicieron que se pensara trasladar la e~ 
cuela a un lugar que se encontraba en el campo y que reuniera las necesidades, 
condiciones de amplitud y aislamiento. 

Estas se hallaron en un terreno situado en las cercanlas del pueblo de Tal
pan, a un lado de la vla de tranvlas de tracción animal que se va de la esta--

ción a la Escuela de aspirantes. El terreno mide 40.000 m2 de superficie, la m~ 
yor parte de los cuales se dedican al cultivo de. plantas y legumbres, lo que al 
mismo tiempo que servirA de útil solaz a los corrigendos, les harA tomar car;.'.;; 
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por la tierra, pasión muy poco desarrollada por las personas que se educan en -

el medio ambiente de nuestra ciudad. 

En el centro de este extenso terreno se construyó el edificio nuevo desde -
sus cimientos (SIC) y bastante ampl lo para contener el doble de los corrientes 
confinados actualmente en la escuela. La distribución que se ha dado al edlfi-
clo responde perfectamente a las exigencias de la moderna educación penal. Las 
dependencias de que consta estan distribuidas en dos pisos, en el primero estan 
los talleres y las aulas de clases, éstas últimas son de orfeón, de orquesta y 
de banda y las necesarias para Impartir a ios reclusos la Instrucción primaria. 

e 1ementa1 y super lor. 

La planta alta consta de ocho salones, dormitorios grandes y bien ventila-
dos 1 dos mas pequeños que se dedican a enfermerla y servicio médico, éste cue!) 
ta, ademas con departamentos para botiqu!n, cuarto de practicantes y demas de-
pendencias necesarias para un servicio médico completo. 

El director de la Escuela Capltan A. Sotelo, ha tenido culdajo de que todos 
los departamentos sean ampl los y acondic tonados, los tal !eres es Un en sa Iones 
que miden 25m. de largo por 6 de ancho y reciben sol y aire por numerosas vent.'!, 

nas. 

Para facilitar el despacho de asuntos que se relacionan con las causas jud.!, 
clales que siguen a los corrigendos, se ha instalado en el edificio de la Escu~ 
la una oficina dependiente del juzgado de Tlalpan en la que se tramitan hasta -
donde sea posible todas las causas de los reclusos. 

En 1935 se seleccionaron alumnos internos de la Casa Hogar para Varones y -
del T,rlbunal para Menores y el 18 de abri 1 de ese año la insti tuclón quedó int~ 

grada al objeto mas actual de orientar no de corregir adoptando otro nombre: -
Escuela Orientación para Varones. 

Desde entonces la Escuela ha sufrido remodelaciones en su construcción, una 
en 1952 y la filtlma en 1985. 

En estas remodeiaciones se han encontrado arcos de piedra en forma ojival, 

y otros vestiglos de la construcción anterior, como un corredor subterraneo que 
Iba hacia el actual ·asilo de ancianos, nichos de tmagenes y lavabos de azulejos. 

Las bardas originales eran de escasa altura, y para evitar las fugas se CO!) 
taba con una guardia militar, los primeros directores fueron en su mayor!a mili 
tares. 
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En 1953 siendo director el Coronel Francisco Palafox, mandó hacer un hoyo -
en el segundo patio para el "Palo encebado" de un festejo a lo que procedieron 
un vigilante y varios internos y al escarbar encontraron un hueco con una plan
cha de mezcla abajo de la cual habla una urna con una bandera dentro de una ca
ja de plomo. 

La BAndera tenla un aguila de frente y la Inscripción bordada: 27' batallón 
de cabal ler!a; por lo que podemos suponer que era del siglo pasado y probable-
mente del general Anaya, que al ser derrotado les fue quitada habiéndola ente-
rrado ah! los religiosos del colegio de San Vicente. 

En un principio, el clero de Tlalpan se mostraba renuente a admitir la es-

cuela correccional pero después asist!an hasta 25 sacerdotes. Se impart!a doc-
trlna y oficiaban misas, cosa que ocurrió hasta 1961 en que el gobierno 1 iquid6 
la deuda del predio al Consulado Americano para su pago a los sucesores. 

El edificio fue objeto de una remodelaci6n general durante el año de 1962, 

bajo la presidencia del Presidente Miguel Aleman siendo secretarlo de Goberna-
clón el Lle. Ernesto F. Uruchurtu. 

Finalmente, en 1985 y para adecuar las areas existenetes a las necesidades 
de la población, se remodelaron los patios, entradas y los talleres de lavande
r!a y panader!a. Todos estos cambios obedecen a la necesidad de optimizar el e1 
paclo de cada interno, optimizar la vlgi !ancla y el uso eficiente de las insta
laciones 

Los alumnos se han distribuido por sus caracter!stlcas de personal !dad en -

cuatro patios, o secciones pués a partir de la compactación de las escuelas la 
pobl.ación se hizo mas diversa." (67) 
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*ASPECTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO PARA VARONES* 

OEFINICION. 

La Esw.>Ia Orientación para Varones es una Instituci6n de educación lnte--
gral y formación para el trabajo, para jóvenes del sexo masculino de 14 a 18 -
a~os, con conductas antisociales; sus caracterlstlcas esUn definidas en el Ar
ticulo 18 de la Constitución de la República y las Leyes especificas sobre la -

materia. 

La Escuela Orientación para Varones tiene como finalidad la readaptación s~ 
clal de los menores Infractores por medio de la educación, la formación para el 
trabajo productivo honesto y el deporte; la terapia psiquiAtrica, pslcol6gica -
y/o médica, que su personalidad requiera. 

La Escuela Orientación para Varones depende de la Dirección General de Ser
vicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social, que a su vez depende de 
la Secretarla de Gobernación. 

La Escuela Orientación para Varones funciona con presupuesto de la Direc--
cl6n General de Prevención y Readaptación Social; y con los recursos licites -
Que por si misma genera. Su personal, las instalaciones, el equipo y mobl l ia--
rlo, as! COIOO la dotación de vlveres, vestuario y utensilios escolares, en gen! 
ral, los aporta la propia dependencia de la Secretarla de Gobernación. 

El personal de la Escuela se clasifica en Directivo, que es de confianza, -
U!cnlco y de Servicios Generales, que es de base; ambos estan protegidos por -
las leyes Laborales del pals y por las Condiciones Generales de Trabajo de la -
Secretarla de Gobernación, que delimita las funciones, derechos y obl lgaclones 
del trabajador. 

Su plantl lla Incluye: 
*Director 
*Subdl rector 
*Coordinador de Areas 
*Médicos Generales 
*Psiquiatras 
*Odontólogos 
*Psicólogos 



*Enfermeras 
*Trabajadores Sociales 

*Profesores de Primaria 
*Profesores de Deportes 
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*Profesores de Actividades Artl sticas 
*Profesores de Tal \eres 
*Contador-Auditor 1 nterno 

*Jefe de Oficina 
*Secretarias 
*Auxl llares Administrativos 
*Vlgl \antes. 

ORGliN l ZAC l ON. 

La Escuela Orientación para Varones esU a cargo de un Director, con plaza 
especial; un Subdirector Técnico, un Subdirector Administrativo y de Seguridad, 
con plaza de Jefe de departamento, y Coordinadores de Areas con nombramiento de 
Jefes de Oficina, en comisión de confianza y horarios de trabajo a tiempo cc ... -
pleto y guardias rotatorias los fines de semana y dlas festivos en orden jerár
quico asume la responsabilidad de la conducción y buen funcionamiento de la In~ 
titucl6n; son responsables del manejo y buen uso de los recursos presupuesta--
les, del cuidado y atención a los Internos; de las buenas relaciones y product.!_ 
vldad del personal adscrito y del buen nombre y prestigio de la Institución. -
Las acciones se definen en fonnativas y educativas, instructivas, médicas y té!:_ 
oleas; administrativas y docentes, con detalle de limitación de estas funciones 
en el presente documento y su cumplimiento esU a cargo del Director, los Subd.!.. 
rectores, los Coordinadores de Area y los Jefes de Turno. El Director es desig
nado por el Director General de Prevención y Readaptación Social; los Subdirec
tores, Coordinadores y Jefes de Turno por el Director del Plantel. 

AREAS DE ACC ION. 

Las áreas de acción son nueve Y• están controladas por un Coordinador. 

1. Médica, Odontológica y de Enfennerla. 

El Coordinador tiene a su cargo el personal de medicina general, enfennerla 

y odontologla, y depende de la Subdirección Técnica; rinde un informe men---
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sual del ~rea. Es responsable de Ja salud del alumnado y Ja higiene del pla!! 

te!, en particular de Ja cocina, comedores, panader!a, Javanderla, planchad.!!_ 
ria, dormitorios, sanitarios, banas, alberca, de cuyo óptimo estado de i im-
pieza responde la Dirección del plantel. El Coordinador es designado por el 

Director del Plantel. 

2. Pedagógica, Artlstica, Deportiva. y Recreativa. 
El Coordinador es designado por' el Director del Plantel, el cual programa, -

promueve y supervisa el tratamiento académico de los alumnos, desde el nivel 
de alfabetización, la Instrucción primaria, secundaria y la especialización, 

que esta a cargo de Profesores Normalistas Titulados. 
El personal académico apoya la imparticlón de conocimientos en tareas concr~ 
tas y sencillas que fa~ilitan al alumno la introyección de la experiencia ª-" 
Úsocial que determinó su internamiento. 

3. De Psiquiatr!a y Psicologla. 
El Coordinador es designado por el Director del Plantel, y tiene a su cargo 
Ja distribución, el control y supervisión de las terapias individuales y de 
grupo que requiere la población escolar; incluso el personal adscrito cuan

do as! Jo dispone el Director. 

4. De Trabajo Social. 
El o la Coordinadora dependen del Subdirector Técnico; con quien acuerda; es 
responsable de Ja programación y oportuna realización del trabajo social en 

la Institución. 

5. De Adquisiciones y Suministros. 
Tiene a su cargo el buen funcionamiento de la cocina y comedores; Jo designa 
el· Director; coordina sus acciones con el Subdirector Administrativo, el Col! 

tador, el Pagador y los Encargados de Mantenimiento, Talleres y Servicio Mé
dico. 

6. De Recursos Humanos. 
Es designado por el Director y depende del Subdirector Administrativo; tiene 
a su cargo el tramite de los incidentes laborales, el control diario del ka_!'. 
dex, con las anotaciones de faltas injustificadas, retardos, etc. Rinde un -
Informe mensual a la Dirección, el cual es remitido a las autoridades sc¡.,-
riores. 
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7. De Producción y Contabi l ldad. 
El Coordinador es designado por el Director, tiene a su cargo el control de 
los Ingresos y egresos de la Institución y env!a oportuno corte de caja a la 
oficina Central para comprobar gastos y/o recÚperar las Inversiones. 

8. De Tal !eres. 
El Coordinador es designado por el Director; cuando llega un alumno es el e!'. 
cargado de asignarle una actividad adecuada, con base en el expediente o en 

la vocación que manifieste el alumno y en común acuerdo con el director ~e -
Pslcologla. 

9. De Servicios de Mantenimiento. 
A este Coordinador lo designa el Dlector, depende del Subdirector Admlnlstr2_ 
tlvo y esta en relación con el Coordinador de Talleres, quienes le suminis-
tran los recursos materiales y humanos indispensables para mantener en ópti
mas condiciones de servicio el agu2_, energla eléctrica, los combustibles, -
etc. Acuerda directamente con el Director del Plantel. 
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I, PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 

El problema aqul expuesto es la respuesta directa a una inquietud observada 
en la Unidad de Tratameinto para Varones (TLALPAtl), la cual pertenece a la Di-
rección de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social de la Se-
cretar!a de Gobernación, en la que se observó un alto Indice en los niveles de 
angustia y agresividad en los menores internos, asl como un enorme gusto hacia 
la música y el baile. 

Tomando en cuenta lo anterior se decidió conjuntar ambas cosas, es decir, 
bajar los niveles de angustia y agresividad en los menores internos mediante la 
pla~ificaclón y realización de un Programa de Danza bien estructurado y basado 

en las Técnicas de Psicodanza y Expresión Corporal. 

Se tomó un especial interés en los niveles de angustia y agresividad en los 
menores internos porque es lo que mAs demuestran en todas sus actitudes, no por 
esto diremos que son los únicos problemas existentes en los menores, pero sí los 
mas latentes. 

En cuanto a la agresividad del menor resulta de un conflicto consigo mismo 
o con otro juzgado intolerable. 

Si de por si es muy frecuente en el adolescente que, al salir de la infancia, 
trate de situarse, por una parte, en relación al yo de la infancia, por otra en 
relación a sus familiares, que tienden a fijar el nuevo yo del adolescente, un m~ 

nor infractor tiende siempre a tener múltiples experiencias que lo orillan a si-
tuaciones agresivas tanto en su núcleo familiar, como en su entorno socio-cultu-
ra l. · 

Dentro de la Institución la problemética es mucho mas latente, es aqul donde 
se origina cierta intolerancia a todo aquello que va en contra de lo que piensa y 

siente, su agresividad esta mas a flor de piel y al menor enfrentamiento manifie.~ 
ta una agresividad excesiva porque j;mas ha aprendido • Jcminarlo, a hacer de -
el la un elemento enriquecedor de la personalidad. 

En cuanto a la angustia en el menor, se traduce en ese sentimiento de inquie
tud ante el saber que algo podr!a suceder. Si ya de por si durante la adolescen-
cia la angustia se debe en gran parte al conflicto entre los deseos nuevos de la 
pubertad y las prohibiciones aprendidas en la Infancia. En el adolescente existe 
la gran necesidad de insertarse en un contexto social (aunque no sea el correcto 
y lleguen por esto a la delincuencia), y las responsabilidades inherentes son ta!" 
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btén causa frecuente de angustia. 

El menor interno experimenta una angustia constante ante el no saber qué va 
a pasar con él, cuanto tiempo va a estar internado, si saldra rapido su resolu
ción o tal vez no sea bien aceptado por los compa~eros, o si tendra qué hacer -
algo para ser aceptado por los demas, etc., etc., son muchas las interrogantes 
que se plantea el menor y por consecuencia, es mucha su angustia. 

A todas estas formas de angustia hay que darles pronta solución porque, co
mo la mayor parte de las personas angustiadas, el adolescente puede recurrir a 
tomar falsas soluciones. 

Y para remediar esta situación con los menores internos, basta en muchos c~ 
sos suscitar una actividad en el sujeto. Nunca se ponderaran bastante las vent~ 
jas del trabajo temporal para en este caso bajar los niveles de angustia y agr.<!_ 
slvidad mediante la aplicación de un Programa de Danza. 
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2. HIPOTESIS. 

*HIPOTESIS NULA: La participación de los menores internos en la Unidad 
de Tratamiento para Varones (TLALPAN), en sesiones de 
Danza, no dar~ como resultado una disminución signif.!. 
cativa en sus niveles de angustia y agresividad dura!! 
te la estancia de éste en dicha institución. 

*HlPOTESlS ALTERNA: La participación de los menores internos en la Uni-
dad de Tratamiento para Varones (TLALPAN), en sesio-
nes de Danza, dar~ como resultado una disminución si'.! 
nificativa en sus niveles de angustia y agresividad • 
durante la estancia de éste en dicha institución. 
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3. VARIABLES. 

*INDEPENDIENTE: Programa de Danza. 

Programa de Danza basado especlficamente en las t~cnlcas de Psicodanza y E~ 
presión Corporal, cuyos objetivos son los medios para alcanzar la solución del 

Problema. 

Las actividades estAn programadas y asesoradas por el Pedagogo, donde el -

alumno las realiza utilizando diferentes instrumentos para llegar a una eva--
luaclón satisfactoria. 
(E~ PROGRAMA SE DESCRIBE EN EL ANEXO 2). 

*DEPEND 1 ENTE: Niveles de Angustia y Agresividad. 

AGRESIVIDAD: "La agresividad es un slntoma de desequilibrio y deficiencia en 
la adaptación del individuo al medio motivada por alguna frustración. 

La agresividad es un mecanismo de regulación por la misma razón que la su-
bllmación, puesto que consume energla; pero aunque la sublimación permite una 
reducción del conflicto, aporta al individuo una doble satisfacción, ya que es 
aprobada por el grupo, mientras que la agresividad, por el contrario, traduce 
una Imposibilidad del individuo para organizar su energla de manera útil, es -

decir, un fracaso de los mecanismos reguladores que permitiesen canal Izar la -
energ!a hacia fines dentro de los circuitos aprobados por la sociedad. 

En el adolescente que experimenta con frecuencia este fracaso, las conduc-
tas agresivas son corrientes (cólera, irritabilidad, propensión a la violen -
cla, a veces, Incluso placer de obrar mal, tendencias sAdicas, etc.). 

Aunque estas manifestaciones agresivas proporcionan al adolescente un pla-
cer inmediato, es decir, una baja tensión, de ordinario lo privan de la aprob~ 
clón de los otros." (68) 

(68) FILLIDUD, Aim~e. y ctr,s. Op. Cit. pp, 58 - 59. 
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ANGUSTIA: "La angustia es un sentimiento de inquietud resultante de la apre-
hensión Irracional -de algo que podrta suceder-. Se distingue de la ansiedad 
por las reacciones neuro-vegetativas que comporta y que permiten descubrir--
la." (69) 

*EXTRAÑAS: "Diremos que una variable extrana es Ja que opera en la situa-

ción experlmiental ademas de la variable independiente. Debido a que la vari2_ 
ble extrai'la puede afectar la variable dependiente, y ya no interesa inmediat2_ 
mente averiguar si afecta o no, debe controlarse de manera que no enmascara -

el efecto posible de la variable independiente. 

No controlar las variables extrañas en forma adecuada da como resultado un 
experimento confuso, una consecuencia desastrosa para el experimentador, esto 
es, si se permite que una variable extraña opere sistemHicamente en una for
ma no controlada, ésta y la variable independiente son confusas (la variable 
independiente no estA libre de las influencias irrelevantes). 

Se sabe que en cualquier momento un número fantAsticamente grande de estl
mulos llegan al organismo, y se debe suponer que todos ellos afectan la con-
ducta del organismo, si bien en una forma sutil. Pero en cualquier experimen
to en particular, generalmente sólo nos interesa un aspecto de la conducta -
-una sola clase de respuestas-. Ademas, generalmente se busca determinar si 
una cierta clase de esttmulos afecta esa respuesta; es decir, la relación po
tencial de variable independiente-dependiente. Por tanto, para este propósito 
inmediato se pretende eliminar todas las demAs variables. Si esto fuera posi
ble, se podr!a concluir que cualquier cambio en Ja variable dependiente se de 
be sólo a la variación de la variable independiente. 

Si se permite que estas otras variables (extrañas) influyan en la variable 
dependiente, sin embargo, no se puede asignar ningún cambio de la variable d~ 
pendiente a la alteración de la variable independiente. No se sabrla cuAl de 
las numerosas variables causó el cambio. 

Entonces, se debe controlar la·'sltuación experimental de manera que puedan 

descartarse estas variables extrañas de posterior consideración, el primer P2. 

(69) FILLIOUD, Aimée, y otros. Op. cit. pp. 6B - 69. 
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so en este proceso es Identificarlas. ¿Qué variables extraMs pueden estar pr!! 

sentes en la situación experimenta!? Debido a que serta una tarea casi inter

minable listar todas las variables que pueden concebiblemente afectar la con-

ducta del organismo, la pregunta debe ser mas limitada. De todas las variables 

presentes, lcuates son razonablemente probables que afecten la variable depen

diente? Mn cuando ésta es Incluso una pregunta dificil, se podr!a eliminar 

Inmediatamente de la consideración un gran número de influencias Improbables 

en el organismo." (70) 

(70) McGUlGAN, J. F. Op. cit. pp, 148-149-150-151. 
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4, DISEÑO EXPERIMENTAL. 

GRUPOS ALEATORIZADOS: El diseño de "2grupos" puede nombrarse mas espec!fica

mente como "diseño de 2 grupos aleatorizados". 

El procedimiento general utilizado fue el elegir al azar una muestra de 
participantes para estudio. Debido a que esta muestra se ha tomado ai azar -
de la Población, puede suponerse que es representativa de la misma. Por lo -
tanto, lo que se observa en la muestra se utiliza para hacer inferencias de 
que se sostiene lo mismo para la población. 

En este caso, la población son los menores infractores internos en la -
Unidad de Tratamiento para Varones (TLALPAN). 

La razón de que este diseño se llame de grupos aleatorizados es que ios 
participantes se asignan aleatoriamente a dos grupos. 
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5. SUJETOS. 

La muestra seleccionada de 20 sujetos tiene las siguientes caracterlstl

cas: 

·a) Que sean menores Infractores internos en la Unidad de Trata-

miento para Varones (TLALPAN). 

b) SEXO ------------------- Masculino. 

e) EDAD ------------------- Entre 14 y 18 años. 

d) ESCOLARIDAO ------------ Secundarla iniciada. 

e) PERMANENCIA EN LA INSTITUCION -------- No mayor ni menor de 

tres meses. 
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6. INSTRUMENTOS. 

A) TECN!CAS DE DANZA. 

*PS!CODANZA: La Psicodanza es una técnica de psicoterapia de grupo que 
recurre al estimulo sonoro para Inducir vivencias corporales. Como téc
nica, req.ilere una ap! icación coherente de pautas y procedimientos que -
!a distinguen de !a danza libre, !a expresión corporal y la improvisa-

c!ón creativa. 
El objetivo de !a ps!codanza se resume en !a reconección del individuo 
con su cuerpo, en la recuperación de cuerpo enajenado. 

*EXPRESION CORPORAL: La Expresión Corporal es una disciplina para la a!!_ 
quisición de un lenguaje corporal propio. 
Todo ser viviente se manifiesta en el movimiento, y este mismo movimie_!! 
to desde el mec~nico hasta el simból leo, contiene siempre una gran car

ga expres 1 va. 
Todos nuestros movimientos, ,Que de tal modo delatan nuestra forma de -

ser y de sentir, tienen todos una finalidad pr~ctica y pertenecen a una 
etapa de educación del movimiento. 

La cultivada sensibilidad para el movimiento y su m!s aguda percepción 

son parte necesaria de nuestra capacidad para relacionarnos con el mun

do y con los otros. Al expresarnos corporalmente, pudemos experimentar 
relaciones en que se realza la conciencia de s! mismo y de !os dem~s. -
Con ese fin nuestro impulso interior al movimiento debe vital izarse y 

orientarse hacia una expresión plena y estructurada. 

8) CASSETES. 

*Música C!aslca. 
*Música Instrumental. 
*Música Tropical (Salsa). 
'*Música Rock. 

*Mús lea Oi seo. 
*Mús lea Contempor~nea (Tango). 



C) TEST UTILIZADOS. 

*TEST DE LOS COLORES. 

Max LOescher. 
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Texto adaptado por Ian A. Scott. 

Ediciones Paldos. 
Espaíla, 1986. 

*CUESTIONARIO JUVENIL. 

Waldimiro Woyno (Universidad de Louvain). 

José M. Gonzalez (Universidad del Norte). 

Ediciones Pedagógicas Latino-Americanas L!DA. 
8arranqui 11 a, Colombia. 

*CUESTIONARIO INVESTIGATIVO DE LA PERSONAL!OAO. 

Miguel Angel Escotet. Ph. O. 

Editores: Waldimiro Woyno, Ph. o. y 
Raúl E. Enorio Amador, B. S. y M. A. 

Barranquil la, Colombia. 

*CUESTIONARIO OE ADAPTACION PARA ADOLESCENTES. 

H. M. Bell. 

Editorial Herder s. A. 

8arce lona, Espana. 
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7. ESCENARIO. 

La real izaclón del Programa se llevó a cabo en la Unidad de Tratamiento pa
ra Varones (TLALPAN), la cual pertenece a la Oirección de Servicios Coordinados 
de Prevención y Readaptación Social de la Secretarla de Gobernación. 

te: 
La Unidad de Tratamiento estA dividida a su vez en tres Areas espec!ficame!'_ 

ter. AREA -------------------Menores Internos de Primer Ingreso. 

2da. AREA -------------------Menores Internos no mayores de 14 ai\os. 

·3er; AREA -------------------Menores 1 nternos Mu 1 ti rrei terantes. 

La muestra escogida al azar estuvo Integrada por menores Internos de la Pr.!_ 
mera y Tercera Area. 

Las sesiones de Oanza tuvieron como escenario principal el AUDITORIO de la 
Institución, el cual tiene las siguientes caracter!sticas: 

*Un Area aproximada de 6 mts. de largo por 4.30 mts. de ancho; esta 
Area estA desprovista de slllerla o butacas; no posee ningún tipo 
de mobiliario; es austero en eQuipos de iluminacibn y sonido. 

Cuenta con un reducido escenario y ampl los ventanales acortinados, 
todo esto se encuentra en malas condiciones. 

En las ocasiones en que no se pudo utilizar el auditorio por moti
vos institucionales, las sesiones se ! legaron a suspender o en su 
defecto se realizaron en el comedor del AREA 1 o en un salón de -
clases del AREA 1 también. 

Todo depend!a de las instrucciones giradas por la Olrección de la 
Institución. 
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B. PROCEDIMIENTO. 

El primer paso que se tomó para realizar este estudio fue el pedir autoriza
ción ante la Dirección de la Unidad de Tratamiento para Varones (TLALPAN) para -
real izar la investigación y as! presentar el proyecto de actividades. 

Ya dada la autorización se procedió a elegir de entre una población de cua-
tro AREAS, una muestra representativa, la cual constó de 20 menores internes, 10 

del AREA 1 y 10 del AREA 3. La muestra elegida al azar e¡tuvo integrada por menó'_ 
res cuya estancia dentro de la Institución no fuera menor de 3 meses, su e~'" -
fluctuara entre 14 y 18 ai'los y con una escolaridad de secundaria iniciada, Te--
nlendo todas estas caracterlstlcas se escribieron los nombres de los 20 menores 
en tiras de papel y se colocaron en una ca¡ a. El primer nombre que sal i6 se de-
signó al primer grupo, el segundo, al segundo grupo, el tercero al primero y as! 

sucesivamente. Oe esta forma se designaron a los dos grupos uno CONTROL y otro -
EXPERIMENTAL, cada uno con 10 participantes. 

Ya elegida la muestra se procedió a aplicar los PRE-TEST que sirvieron de P.<'_ 
rametro, estos TEST fueron: 

1. Cuestionarlo de Adaptación para Adolescentes. 
2. Cuestionario Juvenil. 
3. Cuestionario lnvestigativo de la Personalidad. 
4. Test de los Colores. 

Los TEST se aplicaron 1 por dla, es decir, se ocuparon 4 6 5 dlas en la apli 
cacl6n, ya que cada uno necesito explicaciones especificas y en un momento se -
aplicó al GRUPO CONTROL y en otro muy distinto al GRUPO EXPERIMENTAL. El TEST -
que mas tiempo ocupó fue el de los Colores, ya que su aplicación fue individual. 

A partir de la aplicación de los TEST se procedió a poner en marcha el Pro-
grama de Danza propiamente dicho. Las sesiones se real izaron por lo general los 
d!as Lunes, Miércoles y Viernes en horario de las 15:00 a las 19:00 HRS. Este -
Programa se l lev6 a cabo en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre 
y Diciembre del año de 1988. 



- .• 192 -

La rutina a seguir en cada sesión consistió en reunir a los menores primerame!! 
te y trasladarlos al area asignada para trabajar. La primera parte de las se-
siones era designada a las Técnicas de Psicodanza y Expresi6n Corporal, pero -
dada la problemHica existente en los menores no se pudo ! legar a dar mas de -
20 min. de estas Técnicas; el tiempo restante se utl 1 iz6 para montar rutinas -
de baile, las cuales eran expresiones artlsticas 100% creadas por los menores, 
en este caso s6lo se les orientaba acerca de las coreograflas. Esta segunda -
part~era apoyada con material discografico, pero todo el trabajo creativo que 
era desde el aprendizaje de cada paso, hasta montar toda la rutina, era traba
jo de los menores mediante su gran creatividad y disposlci6n para el trabajo, 
es.ast como se lograron montar buenas rutinas de baile, siendo principalmente 
la música popular de su completo agrado; ésta abarcaba los géneros de salsa, 
rock pesado, música disco y tango. 

As1 transcurrieron las sesiones, mostqrndo los menores cada dta mfis gusto 
entusiasmo, aunque en ocasiones llegaban al auditorio muy deprimidos, sin g~ 

nas de trabajar, fastidiados, etc., en estas situaciones no se les exigia que 
tomaran parte en las sesiones, sino al contrario, la sesión se convertta en un 
lugar donde el menor tenla toda la libertad de expresarse, podla contar sus -

problemas, sus inquietudes, dudas, etc. y con gusto se les escuchaba sin repr~ 
sienes ni burlas. En este tipo de situaciones los menores sallan de las sesio
nes un poco mas relajados, con mas confianza en si mismos y sobre todo con la 
satlsfacci6n de que realmente alguien los puede escuchar y alentar en sus pro
blemas. 

Durante el tiempo que dur6 el Programa de Danza, mensualmente se les elab.<?. 
raba a cada menor del GRUPO EXPERIMENTAL un Reporte de Actividades, el cual -
era entregado al Subdirector Técnico para que observara el avance del grupo y 
de cada menor espectficamente para apoyarlo, si era necesario, en su externa
cl6n. 

As! es como se realiz6 el Programa de Danza hasta los dlas finales del mes 
de Diciembre de 1988. Ya en el mes de Enero de 1989 s6lo se sol icit6 a los me
nores para la apl lcaci6n de los POST-TEST tanto del GRUPO CONTROL como del GR)! 
PO EXPERIMENTAL. 
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Primero se solicitó la presencia de los menores del GRUPO CONTROL; la apli
cación de los POST-TEST se llevo a cabo en 4 OS d!as. Posteriormente se aplicó 
al GRUPO EXPER!MlENTAL en un término de 4 o 5 d!as también. 

Todo esto se !levó a cabo en el m~s completo orden y cordial !dad por parte 
de los menores que intervinieron en esta investigación. 



CAPITULO VI 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. fEST DE LOS COLORES. 

2 • .;UESTIOtlARIO DE ADAPTACION PARA ADOLE

SCENTES. 

3. CUESTIONARIO JUVENIL 

4. CUESTIONARIO INVESTIGATIVO DE LA PERS.Q. 

NALIDAD. 
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ANAL!S!S DE RESULTADOS. 

Con el analisls de resultados se pretende dar a conocer en forma clara y 

precisa todos los resultados obtenidos en la aplicaci6n de los PRE-TEST y de 

los POST-TEST, especificando las puntuaciones obtenidas por cada uno de los 

menores tanto del GRUPO CONTROL como del GRUPO EXPERIMENTAL. 

El primer anal!sls que se presenta es el que se refiere al TEST DE LOS 
COLORES, presentando en la columna de la izquierda las interpretaciones obt~ 

nidas en el GRUPO EXPERIMENTAL y en la columna de la derecha las interpreta

clo.nes del GRUPO CONTROL, tanto en la apllcaci6n del PRE-TEST como del 
POST-TEST. 

El segundo anal !sis refleja las puntuaciones obtenidas por cada uno de 
los menores en la apl icaci6n del PRE-TEST y del POST-TEST en las pruebas: 

*CUESTIONARIO DE ADAPTAC!ON PARA ADOLESCENTES. 
*CUESTIONARIO JUVENIL. 

*CUfSTIONARIO lNVESTIGATIVO DE LA PERSONALIDAD. 

Los primeros 10 resultados pertenecen al GRUPO COllTROL y los segundos 10 

resultados al GRUPO EXPERIMENTAL. 

Posterior a estos resultados se muestra la lnterpretac16n de los resulta 
dos estadlstlcos por grupo de cada uno de los TEST aplicados, as! como una -

representacl6n granea de los mismos para mostrar en forma clara las difere_!! 
e las obtenidas entre PRE-TEST y POST-TEST. 
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TEST OE LOS COLORES 

A continuaci6n se presenta la interpretaci6n del TEST DE LOS COLORES. 

siendo as! la columna de la derecha para el GRUPO EXPERIMENTAL y Ja columna de 

la Izquierda para el GRUPO CONTROL; as! como el espacio superior para los re-

sultados del PRE-TEST y el inferior para el POST-TEST. 



1. J.F.M. 
PRE-TEST 
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Sajelo cuyas caracter!sticas de ¡:erscmli
dad se ew211tran dest>QJilibrooas y mal 
ajustadas, sdlre l.000 en el ~rea p¡rs:J1al 
y social, ~t:Jrxb as! incapacidad pJra 
la adaptacll.o y ¡xir lo tanto IJ1 bajo nivel 
en su social izacil.o. 
El sujeto cm:! q..e la situacil.o es deses¡:e 
radl. !«haza enérgicdlmte toOO lo Q.e --= 
p.2Ja nolestarlo o Q,primirlo mas. En el -
sujeto existe cierta tensil.o, origindda -
¡xir la falta oo cmiirensil.n rrut.ua. Taroi&l 
cmpnn:I? Q.e su s1tuacil.o presente es i:xx:o 
satisfactoria; se siente incaJ:>!Z de rrejorar 
la sin IJ1d colaooracil.o ~vola. La recesT 
dad oo anµrensirn y oo cor.::esi¡n,s afecti: 
vas nutuas ¡:enrure:e sin satisfacer; tiere 
al'a'a la il'C01l)ra'lsirn oo estar awoo, P"O
<il:lérdlle illl>lCi&ia, irrit.Jbilidad y de
seo oo escapar. 
En F'€!lll01, la inpacie--cia es originadd por 
1.ra penrare1te fa! ta de anµrensirn. 

PffiT-TEST 

Sajeto OJyas caroct.er!sticas de ¡:ersmal!dad 
se enmt.ran ronMlnmte ajusta'.las, ¡:reser 
uwm a:n esto IJ1a ~iddd oo ooaptacirn -
ramll y 111 lll!jor nivel oo socializacirn. 
El sujeto rechaza enérgicillelte todas d<lJ?-
llas cosas Q.e ew21ltra desagradables, ¡:ero 
aúl as! es 1 igero y OOsen>Ul!to. Es seisible 
y le afe:ta la rdlleza y delicadeza de senti 
mieitos. Sin mbanp este 00seo ¡:enrarece -:: 
sin satisfacer de!Jicl:> a o:nlicicres adversas. 
Es miru::loso, esteta y ti<re 111 saiticl:> Q.e 
le pennite fomar su propio C}15to y juicio, -
es¡:a:iallll!nte en los lntlitos ool arte y oo -
la aeacirn artlstica. Se esflR!'Za ¡xir asc--
ciarse cm otros QJe p.aJil1 ayujarlo en su -
crecimiemo intelectual y art!stico. Su SEJ>
sibilidad art!stica estA S>.blin'ilda; tiere dis 
tincirn intelectml o es!Atica. -

1. J.E.T.L. 
PRE-TEST 
Sujeto cuyas caracteristicas de ¡:erscnal idad 
se m:wntran ligerarrente desajustadas, pre
sentancl:l as! ¡xir resul tacl:> una mala adapta-
cirn y ¡xir crosigu1ente su nivel de sociaii
zacirn es rruy bajo. 
El sujeto erre Q.e la siwacirn actJ.Jai es ~ 
sesp¡rooa y reces1 ta 111a esca¡»tcria de t.oOO 
lo q..e le qinrre; se aferra a sus esp¡ranzas 
Vil!JdS e ilusorias. La ilfp:l'teocia agitada y -
la incapac1<lad oo cmtroiar los acootecimlE<l 
tos le llevan a cru gran tensirn, la cual : 
t:a'lbi&l es causada ¡xir cierta ¡xistrac100 ner 
viosa. su an;¡ustia es el reflejo de '.ti .,,._: 
biente h'.lsti l. 

FQST-TEST 

Sujeto cuyds caracter!sticas de p¡l's:J131 idad 
se m:wntran nali.inarerrt:e cl:!sajusUldas, pre 
sentará'.> as! IJ1d nula capacidad de adlpta--
cirn y 111 nivel 001\lsiaoo bajo re socializa
cirn. Existe"' el sujeto una su::eptib1lidad 
acentuada a tocl:>s los est!rruios externcs. -
Q.Jiere su¡:erar la falta re seiticl:> de su vi
da y llmir el vacío eµ; cree Q.e lo S€!)<1ra 
ede los ctmls. Est.l ansioso re ex¡:erinmtar 
la vida oo to:bs sus as¡;ecws, explorar to-
das sus ¡xisibilidaó:!s y vivr inteisiJJalte. 
Se resiente. ¡:or lo tanto, di? cwlQ'Jier ~::
triccirn o i!mite QJe se le irrµ:oga e ins1s 
te en ser libre y estar res! igadl re atadu:
ras. su autoreterminacirn es ex¡:ectante. Se 
qrre coo todas sus fi.erzas a cualquier in-
flia>:ia externa o interferencia"' la iiber 
tOO de tomar sus prqiias ó:!cisiooes y racer 
sus planes. Trdlllja pJra establecer y forta
lecer su propia ¡xisicirn. 



2. J.G.G. 
PRE-TEST 
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SujetD cuyas caracter!sticas oo persooal idad 
se 01Ct.e1tran bim equilibradas y rolll'ilhren
te ajust.idas, presentarxb ccn estD una capa
cidad oo adaptaci(O b..ena, as! caro un nivel 
oo socializaci(O elevaoo. 
Sin entiar;p, el sujeto presenta lJ13 l!\lrcada 
insatisfacci(O persooal originada por una -
falta de aprecio hacia si, g¡rerarxb con es
tD"' intentD 00 autoccntrol resprqxirciona
do. 

POST-TEST 
Sujeto cuyas caracterlsticas re persooal idad 
se 01Ct.e1tran bien eqiil ibradas y rornalrrai
te ajustaJas, presentarxb ocn esto ina capa
cidad oo adaptaci(O lxa1a, as! caro in nivel 
oo socializacifu elevaoo. 
El sujeto cree c¡.e ra sido tratado oo in no
do inJusto e imerecido, pero aCr1 ocn esto -
trata oo nejorar su pcs!cifu y prestigio, -
pn:x:ur~ ocn esto todas a<µ!ilas cosas 
oo las Q.l1! ra tenido c¡.e privarse. 
Presarta ina !lllrcada !nsatisfaccifu personal, 
la cual se origina por lJ13 falta de aprecio 
rac!a si, gsrerarxb ocn esto in intento oo -
autocmtrol resprqxircicnado. 

2. F.G.M. 
PRE-TEST 

Sujete cuyas caracterlsticas re perscnal idall 
tiemen a ajustarse ronmlnente al l9Jdl C!-X' 
su soc!alizaci(O, pero hay ciertas arara! las 
c¡.e su adaptacifu sea ro satisfactoria. 
El sujeto tiene el ooseo ferviente lle re;¡ir 
su prq¡io destiro, pcr lo cual exige irdep2!1 
ciencia y trata sircero. Todas estas tensio-:
nes resultan oo las restricciores y !imita-
cieo?s, á2se·wocarOO toiJ ro una grun cnste
dad. 

POST-TEST 

Sujeto cuyas cara::terlsticas ele persaial idad 
se encuentran l!geranente desajustadas, pre
sentarxb as! lJ13 m;la adaptacifu y pcr consi 
guiente un bajo nivel de socializaci(O. -
Existe m el sujeto ina susceptibilidad acen 
tuada a todos Jos estimules exterros (NlSlt
!Y>D). Su aut.odetenninaci(O es expectante, ya 
c¡.e est.l ansioso de experinentar la villa en 
todos sus aspectos. 
Tiere miedo de c¡.e se Je impida lograr las -
cosas c¡.e (!Jiere y, pcr Jo tanto, exig'> c¡.e 
los ooras reconozcan el rerecro c¡.e tiene so 
bre ella. -



'3. J.A.R.R. 
P!lE-TEST 
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Sujeto cuyas caracter!sticas oo ¡:ersmal idad 
se eraaitran bie-i eQ.Jilibradas y roflllllrrai
teajustadas, presenLlr<b con esto U1d cap.Jei 
dad oo adaptacloo twia, as! caro 111 nivel -
oo soclalizacioo elevado. 
Sin ertJarg¡, el ajuste presenta 111a narcada 
insatlsfaccioo ¡:ersmal originada por ma -
falta oo aprecio hacia s!, ~rardJ coo es
to 111 intento oo autoccntrol oosprop;¡rcicnx!J. 

!Wl-TEST 

Sujeto cuyas caracter!sticas oo ¡:ersmal !dad 
se eraaitran ble-i eQJi libradas y nofllllll!Ell
te ajustadas, Jn?sentaroo coo esto ma ~ 
tacloo b.ml, as! COIO ui nivel oo socializa 
cloo elevacb. -
El sujeto cree CJJ! ha sido tratado bie-i en 
oolatxiracim con los clEm!s y necesita ma vi 
da i:erscral oo anpreisioo IJlltua y sin dis--=
rordias. 
En tcxlJ su trabajo desam>lla Iniciativa pi
ra 9..1JZ1"ar cbstaculos y dificultades. Ex¡:eri 
rrert6 ma 00scep:ioo sretirraital CJ.e lo ¡¡e; 
va a 111 ra:elo vigi !ante oo los nóvi les oo -
los ooras. 

3. C.R.O. 
PllE-TEST 

Sujeto cuyas caracter!sticas oo ¡:ersooalidad 
sen li~rarrnte desajustadas, presentoróJ -
ceo esto ma nala adaptacloo y por lo tarta 
su nivel oo soclalizacioo es bajo. 
El sujeto, daoo su ooseo insatisf«ro oo ser 
res¡:etaoo y ooscollar por eicillll oo sus COTl
p¡i\i!ros y e5t<l causando cierta ansiedad, y -
caro ccnsecwicia su sociabilidad rorTl\ll se 
reprine y rechaza toOO lo relaciooacb coo -
sus actividades canres. Presenta tarnién -
ma mircada insatisfaccioo ¡JerS0\11, ci..e se 
origina por la falta oo aprecio hacia si, in 
t"'1tarOO as! 111 autoccntrol 00sprq:orcicno:IJ. 

f-OST-TEST 
Sujeto cuyas caracter!sticas de persmal idad 
se EnCLffitran 1 i~rarrnte oosajustadas y por 
lo mi!llD existe ma llllla adaptacioo, as! co
rro ui nivel oo socializacioo bajo. 
El sujeto es egocé'ltrico y, por lo tarta. f~ 
cilme-ite se siente ofen:lloo. Tiene gran insd" 
tisfaccioo sentlnental originada por la far: 
ta de aprecio y autoccntrol desprq:orcicnado. 
Se deleita en la accioo; q.Jiere ser respeta
ciJ y apreciaciJ por sus realizaciones ¡:erscra 
les. -



4, V.M.B.G. 
PllE-TEST 
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SUJeto cuyas caracterlsticas de ¡:erscndlidad 
se enctaltran romulmente aiustadas, ¡:ero su 
capacidad de adaptaciá1 en otras !reas hlcen 
que ésta ro sea aceptable, as! caro su nivel' 
de socializaciá1. 
El sujetn tiene tensi<n!s, restricci<n!s o -
limltacicms nolestas (A'lSIEIJ¡\j}), ()Jiere li
bertad para se;¡uir sus propias comunicacio-
n:s y principios, para alcanzar res¡::eto caro 
¡:erscnd por sus prt'ilias cualidades. ll>sea -
aprovechar to'.las las cpirtunidades sin tener 
q.e sareterse a limitacicres o restriccknes. 
SU mls grande deseo es regir su prq¡io closti 
~ . -
Se qxro coo todas sus ftJ?rzas a cua!QJier -
influeo:ia externa o interferencia en la li
bertad de tarur sus propias decisicres y ha
cer planes. Trabaja para est.ilblecer y forta
lecer su propia PJSiciá1. 

POST-TEST 

SUjeto cuyas cara<7'1'rlsticas do perscrul idod 
se enctaltran bien y nomulmente ajustadas, 
presentarro también ~., ni ve! de adaptaciá1 -
nomul, as! cmo un tx.ai ni ve! de soclaliza
ciá1. 
El sujeto cree que las cirruistrancias pre-
sentes sai l'ostlles, se siente oostaculizacb 
en sus deseos, pero trata de irejorar su PJSi 
ciá1 y prestigio. Siente gran irrpaciencia _--;: 
originada !XJr una ¡:enrarente falta de OOJllren 
slá1, ta1Ílién PJS<e insatlsfacciá1 sentimen-
tal originada por falta de aprecio y autoccn
trol oospílOIXJrcionado. 

4. P.l.M.A. 
PllE-TEST 
SUjeto cuyas caracterlsticas de ¡:ers01alidad 
se encuentran cl?se:¡uilibradas y lllill ajusta-
das, pre5€fltan:l:J as! incapacidad para la -
adaptaciá1 y PJr lo tantc un bajo nivel en -
su soclalizaciá1. 
El sujete se plantea oojetivos idealistas e 
ilusorios. Se siente cl?sgraciado por la re-
sistencla que eo:uentra SiBT\lre que trata de 
hacer valer sus derecros. Se angustia cuandJ 
sus ra:esidac.Es o sus 02seos sa1 rMl 01terdi 
OOs 1 cree QJe: ro t1ere a nadie en quien ccn-=
fiar ni apoyarse. 
El tenor de que nos e le irrpida lograr las -
cosas que <)Jiere le erp.ija a surergirse en -
tcó:> tiPJ de ex¡:eriencias, de no:b que p.e:Ja 
negar categ5ric"1Eflte que alguna valga la ¡:e 
na. Trxb le ! leva a uia e..-.:rectaciál tensa. -

POST-TEST 
Sujeto cuyas caractcrtsticas 02 ~rs8íl3lidJ: 
se encuentran liger<m:'1te desajustadas, cre
saitm:b ast t.m adJ;:ita:iál ro satisfa:toria 
y por lo tantc su nivel de social izaci6n es 
bajo. 
El sujeto cree que su situación es <!?sagrada 
ble y <l?ses¡:erada tiere ma gran dificultad
en hacer frente a los probleras que se le -
preSffltan y p:ir lo mi9ilJ siente, en tcdo, -
gran vasilacioo frustrada; tcó:> se refleja -
en una gran tensioo y ansiedad originada por 
esa vasilaciá1 entre las es¡:eranzas irreal i
zadas y la necesidad. 



5. G.P.N. 
Pllf-TEST 
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StijetD cuyas caracter!sticas el? ¡:ersaialidad 
se enmtran cilsEQ.Jilibradas y mal ajusta-
das, preseitan:b as! lnca¡>Jcidad ¡>Jra la 
adapat.xlm y JXll' lo tantD ll1 bajo nivel 62 
social izaclm. 
En el suje\D se origina tensim ¡xir la irca
pacidad para llll!l2te-er relacicres fimes En 
ma cm:Jlcim reseable ("1.SlEIJ¡l/)). Tien:I? ha 
cla la recesldad el? estum ¡>Jra te-er la p:i:" 
slbllldad el? rejlrl!Se'ltar alg(n pa¡:el sobresa 
li01t.e y o:nsegJir ll1a re¡irta::im JXll' s! :: 
ml910 se ha l'll!lto ll1 irr¡:erativo; se siEnt.e 
coartacb e iJll;edid:l oo progresar y tusca ll1a 
solu:lm c¡..e le aparte oo tedas estas limita 
cicres. TtE!le distircim int.elecMi o es~ 
tlca. 

POST-TEST 

SUjeto cuyas caracterlsticas re ¡:ersaialidild 
se eramtra1 biEn y ncmulnarte ajustadas, 
presart.ráJ taTbié!l llla buE!la adaptaci(n, -
asl coro ll1 rrejor nivel el? sociailzaci(n. 
El sirjetD artela paz, trifXIJilidad y estar -
satiSfecto, pero se siente cbstacul izab En 
sus resoos, ya c¡..e siente c¡..e su sitaucim -
actual es dlsa]radable, se si<me solo e in
septi al ml9TD ti011Xl; taroié!l esta cl?seoso 
el:! CillSar buE!la illpresim. SiEnt.e óecep:im 
pclrQ.2 tcxlas sus esperanzas ro se llegan a -
realizar y estD lo lleva a lJ\l Sll'J'5ta irdi 
ferm:la. -

5. F.J.R.O. 
Pllf-TEST 

sujeto cuyas caract.er!sticas oo ¡:ersaialidad 
se ercuEntran ilgerarent.e cl?sajustadas. pero 
él tiE!l<E a daptarse romalrreme. as! caro a 
la socializac1m. 
El sujeto cree q..e las cirruistancias actua
les son h:Jst1les, ¡:ere ¡>JrticiP3 En trol lo 
c¡.e lleve consig¡ anxicres o estlmulacim y 
simpre insiste En sus dljetlvos son realis
tas y se aferra a el los. 
SU ¡:ersaialldad está resaJustada ¡xir su insa 
tisfaccim senlirrmtal, la cual es origina& 
JXll' tnl falta oo aprecio hacia s!, llevaroi
lo con este a m aut.ocontrcl desprcµirc iona
cl:J. 

FUiT=TEST 

SUjetD cuyas caracter!sticas de ¡:ersaial idad 
se EnCUentran l igerarent.e <Esaj ustadas, pre
sentard:l as! lJ\l adaptación ro satisfactDria 
y, JXll' conslguiEnt.e lll nivel re socializa-
ci(n es baj!sirro. 
El sujetD trata de escapar oo sus prcblsr.is 
¡xir rredio oo <Eclsiones ¡x-ecipitadas, dlsti
nacas y ooscoosideradas. Busca con desespe
ración tnl esca1>3toria; y existe el ¡:eligro 
de ma cm:Jucta precipitada c¡..e puede llevar 
lo a su IJl<llia destru:ción. -
Siente gran insatisfacción sentirrental y ori 
ginaca ¡xir la falta de aprecio y autocontrcT 
desprcµircicrucb. Su necesidad oo estima i>J· 
ra tener tnl rep.rtacim ¡xir s! miSTD se ha -
l'll!l te ll1 irr¡:erati va. 



6, J.B.G. 
P11E-TEST 
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Sujeto cuyas caracterlstlcas cle J>'rsaialidad 
se ercl0ltran rorrralrrente ajustadas, sin en
bargo su adaptacioo es nula, as! = su ni
vel cle socializacioo. 
El sujeto cree cµ¡ las cirruisWrdas ¡nsen 
tes sen h'.lsti les y está exhaustc por ccnfl ff 
tos y discusicnes, \iflbién se origina 01 éi
tEflsioo a causa cle postrac1ál rerviosa. Se -
si01te pxo aprecladJ y halla su situacioo -
preSEflte cl2sagradable. t<:<:esiW reccn:x:iml01 
to persaial y afecto. Si01te una erome inse 
guridad originada en la fal w cle anistacles.-

PC6T-TE5T 

Sujeto cuyas caracterlsticas cle persmalidad 
se EflCUEfltran bien y romalrTErlte ajust.rlls, 
su adaptaciál es roma! y su nivel cle socia
llzaciln es lll pxo nás aceptable, es clecir, 
sus ni veles han alJlBltaOO. 
El sujeto cree cµ¡ las circlllstancias ¡nsen 
tes srn rostiles, !>'ro clesarrolla su inugiril 
ello y S01Sibilidad En busca cle una salida,
estas cualidades trata de a:n¡iartirlas cm -
al~Ji01 igJalJTa¡te sensible; !>'ro a su vez -
surge cierta inse;¡.¡riclad originada En la fai 
ta de anistooes. -

6. A.G.M. 
PRE-TEST 

Sujeto cuyas caracter!sticas de perscnal idad 
se 01C001tran ligeraiaite cl2sajustadas, pre
sentaró:J as!, incapacidad para adapWrse y -
pcr lo mi9Tll nuy bdjo nivel de sociaiizaci!xi. 
Ei sujeto cnee '1-l" la sitwcioo actual es cle 
sesperada y las circunstancias sen rostí les; 
se origina m éi c1erW tensioo pcr ia m:a
pacidad para nunterer relaciores fimes, po
ro ti010 una d1stincioo intelectual o estét_!_ 
ca. 
La necesidad cle presentar aigGn papel sctire
sali01te se ha vuelto un in¡:erativo por lo -
cual se origina inseg.¡riclad y ansiedo:l, ha-
cierro as! cµ¡ su sociabilidad se reprinu y 
rechaza aceptar canprunlsos y participar con 
otros 01 actividacles a:m.res. 

FllST-TEST 

Sujeto cuyas caractErlsticas cle J>'rscnal idad 
se ercvan.ran roliT'dlrrente ajusta.Jas, tdfbifn 
presenta un toen nivel re socializacié<l es -
deficiente. El sujeto presenta cierW 1n;a-
tlsfaccioo sentinaiWi, originada por la fal 
ta cle aprecio y autccmtrol desproporcimaoo. 
Tiere un deseo insatisfecho cµ¡ es el ser ·
respetado y de descollar por 01Cinu 02 sus -
cmpañeros le est.\ causaró:l cierta ansiedad. 



7. A.R.V. 
PllE-TESf 
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Sujeto cuyas caracterlsticas el:! p;=ialldad 
tii:nBJ a ser ronraJ¡¡g¡te ajustadas, presm
t:arol lila tellencia ¡x¡sitiva para la o:lapta
cl(n, pero 91 lo relacimx\'.J a la socializa 
clln se J).Jltuallza ro satisfactoria. -
El sujeto trata el:! escapar el:! sus ¡rci>le--
llllS, d!ficultai>s y trosicres ¡:or rre:Jio el:! 
decisicres (:l"eeipitadas o ¡:or nedlo re Cd'!l
bios el:! direccioo; ircapaz el:! lo:¡rar illlista 
cl:!s 91 111 ni.,,,l aceptable de tl1JW) afecto y 
CIJf(ll'E!lSioo. 
El sujeto ti91de a 111 excesivo autocrotrol 
al tratar el:! {)ln<lr la coosicl:!racioo y esti-
1111 el:! los OOnls ha daOO lll,Jar a trosioo. 
Tim¡ la recesida:l el:! asociarse cm il<µ>---. 
llos cuyas romas el:! vida 5eilll tan elevadas 
COTD las 9.1yas, est.o lo sarete a ma gran 
lelsioo pero p:!l11l1l'ECl! fime 91 sus actiw
cl:!s a p;sar de la falta el:! aprecio. te:esi
ta el afecto el:! los OOn!s, la OCl'lltdCioo el:! 
sus OOse:is y el resp;to a sus qiini<n>s has 
ta 1JJ! Jls1d sentirse tr.rq.iilo y Sl'9JT'O, -.: 
esto da (Xl!llreSIJltab ""' exigm:ia terca -
p;ro ireficaz el:! estillll. 

RET-TEST 
Sujeto cuyas caracterlsticas de perg:mlidad 
se ercwrt.ran ronmlnmt.e ajustadas, as! ro
rro su ni.,,,l el:! adapt&:ioo, el nivel de socia 
lizacioo es tarbifn elevacb. El sujeto tiere 
prrol0"1S, dificuitacl:!s y lelsiones, cree -
<1lf! n<µ!Sita lila escapatoria el:! tcxlJ lo q.ei 
le qirine, pero a p;sar el:! tcxl:> l"f'Si\P<! sus 
d>Jetivos y su Jl"qlio inta"és. 
Tiene teror el:! CJJ! se le inpida lo;¡rar las -
cosas CJJ! C1Jiere, y esto lo lleva a lila tlls
CIJl!"'1 cl:!sasosegada llJr hallar satisfacción, 
!Olftls lll!"o0l cierta distircioo intelectwl o 
estética. 

7. J.M.G. 
f'Rf·TESf 

Sujeto cuyas caracter!sticas de pers01aiidad 
se ero.entran l ig?rarente desajustadas, pre
sentan1J asl llla adaptacioo ro satisfactoria 
y por coosiguiente 111 bajo nivel el:! social i
zaci6n. 
IJ.}'.ja esta prci>lel'<\tica el sujeto trata el:! es 
capar el:! sus prdllams, dificultades y tai·-=
sicres ¡:or nedio el:! decisico:s precipitadas, 
d>stinadas y cl:!scoosicl:!radas o por nEdio de 
ca;Dios de diremoo. 
Las t91siones sen proix;idas ai tratar el:! na 
ni1>Jlar los factores CJJ! estln ft.era de sus
posibil idoOOs, pero se deleita eri la «:cioo; 
C1Jiere ser respetad) y apreciad'.> llJr sus rea 
llz«:iones persmles. Todas sus presiones-.: 
estln sin resolver aooras de c¡.J! tierie lila • 
falta de apm:io hacia si. 

~-TESf 

Sirjeto cuyas caracter!sticas re p;rsroal idad 
se ercuSltran ligerilTE!lte ~ustadas, as! 
IJll talbiál preserita lila nula adaptacioo y • 
111 nuy bajo nivel de socializocioo. 
En el sujeto se lib:!ran cilSeos c¡..e se ori g i. 
nan ¡:or situacicres insatisfechas y can.¡as • 
preserites, las cuales son tanto depresivas • 
COTD irritables. Busca t.f1il salida, trata el:! 
imer.;e a salvo el:! tab esto sin crnproreter 
se 91 discusiones y cooflictos. -
Lu:ha para nejorar su illllge1 a los ojos de • 
los ooms y as! coosegJir q.e éstos acepteri 
y estén de ao.en:b cm sus necesidades y ~ 
seos. 
Sierite grarú:!s frustrociones causadas l'Jr •· 
lila situacioo q.e ro se C1Jerla han daóJ lu·
gar a trosioo. 



8. M.D.E.G. 
ffiE-TEST 
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Sujeto cuyas caracter!sticas el? persmal idad 
se enctaltran cl?sequilibradas y mJI ajusta-
das, presmWlb as! rn:apacidad para la 
adaptacim y ¡:or lo tanto lJ1 bajo nivel en -
social lZacim. 

El sujeto libera sus cl?seos c¡.e se ori
ginan ¡:or situacicres insatisfecras y cargas 
presentes, las cuales son tanto (l:!presivas -
coro intolerables. Busca tra salida, pero -
cree c¡.e es llrpJsible m::ontrarla. Trata el? 
¡xrerse a salvo el? tcOO sin CCJ11lroreterse el 
diSOJsiones y conflictos. Es eg:x:éntrico y, 
por lo tanto, faci 111Eflte se siente oferdido, 
dej.!rd'.lle este estado l11J)' alejado el? v!ncu-
los. Da:b lo anterior se origina tensim a -
causa de ¡:ostraclln nerviosa cl2bido a U1 -
excesivo auto:ontrol. Se siente ¡:oca aprecia 
do y halla su siwacim presente cl?sagrada--=
ble. r«esita reccro:imiento ¡:erscrul y afee 
ID para C01jal53r la ausencia el? otros con i:ñ 
lllXb de ¡:ensar i9J<1l al suyo. 
Todo esto da ceno resultado tra gran inseguri 
dOO c¡.e se origina el la falta el? anistacl?s.-

POST-TEST 

Sujeto cuyJs caracter!sticas de persmal idad 
se ena.131tran ronralmente ajustadas, presen
tardo as! tra adaptacim normJI y U1 twi ni 
vel de soclabil idad. -
El sujeto cl?sarrolla iniciativa para SUJ)'rar 
ct>stOCulos y dificultades. ya c¡.e acwailTEll
te se le presentan situaciones insatisfacto
rias, pero esto trata de ocupar U1 f:U'sto de 
autoridad el el cual j).e'.1d ejercer control -
sct>re los acontecimit'!ltos. Es perseverante 
a ¡:esar el? la qmicim. 
El sujeto detesta la 111iform1dad y medicx:ri
dOO, cl?sea ser considerado ceno alguien c¡.e 
expresa sus qiiniones con autDrldad y trnll. • 
sus prq>ias cEcisicres, tiere exig¿n:ias re 
irxle¡:en:in:ia y ¡:erfeccionismo. 

8. S.V.H. 
PRE-TEST 

Sujeto cuyas caracter!sticas de persmalidad 
se encmitran desajustadas presentando as! -
tra indOO:uada socializacióo, pero en aigu-
nas situaciones tiende a adaptarse. 
El sujeto CJJiere 00rostrar as! mismo y a ios 
clim!s c¡.e nada f:U'de afectarlo, qi..e es suµo
rior a cuai<JJier ti¡:o de cl2bil idad; busca -
tra solocim a los prcblaras o ansiedaóos -
presentes, pero &lBltra dificil decidirse 
¡:or el caninio aprq¡lado a seguir. Se angus
tia cuando sus necesidades o sus deseos sen 
mll entendidos; cree c¡.e no tiene a nadie en 
QJien confiar ni apoyarse. 
El sujeto presenta tra mJrcada insatisfac--
cim ¡:ersonai originada pro tra faita ele --
aprecio hacia si, gererando con esto un in-
tentD de autocontrol despro¡:orcicradJ. 

ro5T=TEST 

Sujeto cuyas caracter!sticas de ¡:ersmalidad 
se anaitra nonrab101te ajustadas, ¡:€rso su 
capacidad el? adaptacim no es satisfactoria, 
esto inµlica q.e su nivel ó.: socializaciOO -
no sea eievado. 
El sujeto presenta un autOO:minio al tratar 
el? ganar la consideraclm y estirro de ios de 
nás ha dado lugar a tensim. Tiene lila nece=: 
sidad c¡.e todav!a no ha sido satisfecha, de 
asociarse con a(!J?l los CuYas nonras de vida 
sean caro ias suyas y desarroi lar sdlre ei -
COlÚl1 de la <;mte. Esto lo SO!Ete a una gran 
tensim, pero ¡:enrunece firne en sus actitu
des a ¡:esar de la falta de apnecio. 
r«esita ei afecto de ios danls, ia acepta-
cim de sus deseos y el res¡:eto a sus q>imo 
nes hasta c¡.e pueda sentirse tranq.J1 lo y se-:: 
guro. 
Su exigercia de estima es terca e ineficaz. 



9. O.P. 
PRE-TEST 
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Sujeto cuyas caracterlsticas de persooalidad 
se eo::taitran biE'1 ec¡.ni1bradas y rormlillal
te ajusta1as, prese1tdrd:l ccn estD ml capa
cidacf de a:Japtocioo 11'.W/i, asl =· i.n ni
vel de sccializaciál eievoo:>. 
Sin l!lblrgo, el sajeto tiere exigm:1as nuy 
grar<les scbre la vida, las cuales están ocu_l_ 
tas detrAs el:! i.na racicnalizaciln plausible 
y U1d cmlcta cautelosa, tro:J esto le ileva 
a semir te'lSicres; pero resiste ruaiQJier -
faml de presiln Q.12 prwm;¡a el:! los dEmls e 
insiste el su i~ia y tierna al per
feccicni!l1D. 

ro;T-TEST 

9.ijeto cuyas caracterlsticas de ¡:erscralidacf 
se eramtnn blel eq.li libradas y rormllnm
te ajustOOas, presert.arOO ero estD '"" capa
cida:f re ac!iptacioo rmw.. asl caro, i.n ni
vel re social izacim elevado. 
El sujeto es imigiimivo en exceso; QJiere -
ser 00.iracb µir su trato agrOOabie, tia-e 
la tap1Cid00 1>3ra ~rse q.erer ¡:or tOO:Js 
los de!Tás. Tiere el 0llT1Te reseo de regir su 
pn;pio destiro. Se siente coartadl e itr¡x'di
cb re ·¡Jl"OJTeSilr, l>.Jsca U1d soluciln q.e le -
aparta de to:!ds estas iimit.aciooes. 

9. C.P.P. 
PRE-TEST 
51.JJeto cuyas caracterlsticas de P?rstnil 1dad 
se enct.e!ltran rormlilll!nte ajustadas, ¡:ero su 
nivel de sccializacim es inadecuado daró:O -
¡:or resultado tm adaptaciln ro satisfactD-
ria. Ei sujeto juzga Q.12 las l)?rsl)?ctivas de 
real izar sus es¡:eranzas sen ¡xx:as, ¡:ero QJ1e 
re estdr satisfecto, encentrar bierestar n:
sicc y librarse de ccnfl ictos. En él existe 
i.na susceptibii1dad acentuada a tocbs ios es 
tlnulos exterros (llNSIEIWl). Esta ansiedad-= 
es de experimitar la vida el tncbs los as-
µctos y vivir intE'1SiJTE'1te, da<b e;"t.O re--
sielte cuaiQJier restriccifu Q.12 se ie ¡¡¡¡:m 
ga e insiste en ser libre y estar resi igaóJ
de at>:iJras. 5IJ autnestilTllciln es expectante. 

PC6T='lEST 

SUjeto cuyas caracterlsticas de persooaildad 
se enaitrill\ Ji\¡'.!ra;art.e desajustadas, lo -
cual deroto tm adapt.acifu no satisfactnria 
y i.n nivel de sx1al izaciln nuy bajo. 
El sujeto QJiere clarostrarse a si mi910 <1-" 
es i.na perscm ca1>3Z y (!.E~ ccn~ir -
ei rro:ro:imíento de los ooras. Trata de es
capar de sus prct>lenas ¡:or nalio de calllios 
de direccifu. Se m.estra írrpacieme y desaso 
s€!)acb y tieró! a estar OC>prímicb, cree <1-"
ro IU.'de crotroiar la situactm 1>3ra forllllr 
el Selt i cb de ¡:erta-eoc i a y, as l. cent i rúa -
sin confiar en nadie cmpietaialte. 
El aprnnio ¡:or salir de ese estd<b insatis-
factorio lo lleva a desasosiego y deseQJiii
brio. SU carentracioo p.eJe di911iruír. 
Existe E'1 él U1d 11\lrcada falta de reali.o--
ción irq.¡ieta e lrljJOCiente. 



10. J.M.M.A. 
rnE-TEST 
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Sujeto cuyas caracter!sticas ó? pe~al idad 
se en:taltran ó:>~i libradas y ml ajusta-
das, presentatlb as! m:apacidad para la -
adapticioo y por lo tanto ui bajo nivel re 
socializaciál. 
El sujeto se siente resasosegaj:) por su gran 
insatisfaccifu sentimental. Existe en él uia 
susceptibi lldad acentuada a talos los estbru 
los externos (MSIE!WJ), hacier<b su a~ 
temiinacifu ex¡a:tante. La ansieild y la in
satisfacclfu resasosegada han produ::i<b ten
siones graves y leves. Su intmto re escapar 
re eHos coosiste en crear ui semlante ex-
terro apacible, no pennitámse nin,¡(n tipo 
de ccnproni so. 

rosT-TEST 
Sujeto ceyas caracter!sticas oo perscrulidad 
se eramtran ligeramrte OOsajustadas pre-
sentarÓ'.J as! uia llllla a1Jptacifu y m bajo -
ni"'I oo socializacifu. 
El sujeto es ligero y oosenvuelto, pero sien 
te taisiro, ia cual se origina por la falta 
oo CO!lJrenSifu. 1-l?cesita protegerse contra -
su ta'ón:la a ser 00resia00 por los dal\\s, 
¡:rutic;ipar<b oo g.isto solo cuan:b estA 5e1p
ro oo ia sinceridad y la cooflabll!dad. 

10. H.P.V. 
Pl1E-TESr 

Sujeto cuyas caracter!sticas re personal 1dad 
se encuentran ligeraTeflte resaiustadas, µre
sentarm as! cierta incapacidad re adaptación 
y por lo tanto existe una bajo nivel re so::1E_ 
lizacioo. 
El sujeto c!B! C!.E la situacil<l es resesperad' 
ya C).E existe en él insatisfaccioo sent1iren
tal originada por la falta oo aprecio y auto
control oosprq:orciona<l:J, siente una inµJten 
cia agitada y la incapacidad de controlar los 
acontecimientos lo est.ln smetier<b a gran -
tens ioo. Est.\ gravmente an,ustiacb por uoo 
lo eµ? se le presenta COTO c.-i aTiliente hJsti 1; 
se siente smetiOO a lflJ gran presiffi y rrdne-
jaóo cmtrd su voll.Ettxt Tien? li\ erome pfe-
sentimiento, ¡:<re éste es ir!fOtente. 

rosT-lEST 

Sujeto cuyas caracterlsticas de persooalidad 
se m:uentran l igeraraite desajustadas, pn=
sent:m::b as\ cw esto lila rrala adaptcu . .J1 y 
un bajo nivel de socializacioo. 
El sujeto trata de escapcr re sus pru..:·i&..::i 
por m?dio oo canbios oo direccioo. 
Es irr¡>ilsivo e irritable. Tiene una gran ten 
sioo, la cual se origina por el sentim1ento
oo haber recibicb oosprecios e incatP""1Sio
nes. Se siente ai lm pJSiciOO desagradable, 
la crofianza, el aprecio y la C0'1Jreisioo le 
son regadas y es trato:lo con uia fa 1 ta oo -
cons ideracloo lunillante. :e siente cl?scrien 
taoo. ~iere escapar de esta sltuacioo, pero 
oo p.'200 encOfltrar la fuerza mental para to
llllr la decisiál aprqiiada • 

... -.~--~.---~·., __ , ---·»-·'-"' ------- ~· ,_.,,,_" 
-~---~- - -
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GRUPO CONTROL 

1, J.E.T.L.R 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
*Familiar 
*Salud 
*Social 
•Emocional 

T. O T A L 

11 
16 
16 
20 
63 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escala: 

*Personal 
•social 
•Hogar 
•Colegie 

13 
12 
14 
13 

-cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

'Personal 19 
*Familiar 6 •c. Patoló-
gica. 5 

•sexual 1 O 
•social 10 
T·OTAL 1.12 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
*Salud 
•social 
•Emocional 

T O T A L 

21 
14 
20 
22 
77 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
•social 
•Hogar 
*Colegio 

12 
5 

14 
8 

Cuestionario lnv~stig~tivo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 29 
*Familiar 11 
•e. Pato ló-
gica. 18 

•sexual 17 
•social 13 

T O T A L 1, 75 

PERSONALIDAD MEDIANAMENTE 
DESAJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

2. F .G.M. 
PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

•Familiar 15 
•Salud 13 
•social 16 
*Emocional 11 

T. O T A L 55 

ADAPTACION: NO SATISFACTO
RIA. 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

16 
11 
18 
10 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
*Familiar 
•c. Patoló 
gica. 

*Sexual 
•social 
T O T A 

1 u 
8 

8 
6 
8 

0.9 
PERSONALIDAD NORMALMENTE 

AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
•Familiar 17 
*Salud 13 
•social 18 
*Emocional 22 
T O T A L 70 

ADAPTACION: M L A 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
*Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

13 
9 

16 
13 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 16 
*Familiar 
•e. Pa toló-
gica. 12 

*Sexual 7 
*Social 9 

T O T A 0,9 
PERSONALIDAD NORMALMENTE 

AJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

3, C.R.O. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
•Familiar 
•salud 
•social 
•Emocional 

T·O TAL 

12 
20 
20 
23 
75 

ADAPTACION: H A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Es.calas: 

•Personal 
•social 
•Hogar 
•Colegio 

3 
9 

12 
7 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 
Escalas: 

•Personal 20 
'Familiar 5 
•c. Patoló-
gica. 8 

•sexual 7 
•social 8 

T ·o T A L 1 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
•Salud 
1 Soc ia l 
*Emocional 

T O T A L 

1" 
24 
30 
7b 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
'Personal 
•social 
*Hogar 
'Colegio 

9 
6 

17 
10 

-Cuestionario Investigativo 
de .la Personalidad. 

Escalas: 
'Personal 
'Familiar 
•e.Patoló-
gica. 

•sexual 
*Social 

T O T A L 

PERSONALIDAD 

16 
6 

7 
8 

12 
1,05 

LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

4, P.I.M.A. 
PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 15 
*Salud 9 
*Social 12 
*Emocional 17 

T O T A L 53 

ADAPTACION: NO SATISFACTO
RIA. 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

9 
4 
9 
8 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 19 
*Familiar 5 
•c. Pa toló-
gica. 2 

•sexual 10 
•social 1 o 
TOTA 1.1 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 17 
*Salud 12 
•social 10 
*Emocional 17 

T O T A L 56 

ADAPTACION: NO SATISFACTO
RIA. 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

6 
10 
12 

6 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

•Personal 29 
*Familiar 8 
•c. Pa to~ó-
gica. 12 

*Sexual 6 
•social 9 
TOTAL 1.3 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 



5. F.J.R.O. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
•Familiar 9 
•salud 8 
•social 16 
•Emocional 9 
T O T A L 42 

ADAPTACION: N O R M A 
-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

•Personal 17 
•social 15 
•Hogar 19 
•Colegio 11 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad 
Escalas: 

*Personal 17 
•Familiar 8 •c. Patoló-
gica. 8 

•sexual 8 
•social 13 

T ,O T A L 1. 15 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

- 21 t -

GRUPO · CONTROL 

POST-TEST 

-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 
Escalas: 

'Familiar 11 
•salud 7 
•social 19 
'Emocional 18 

T O T A L 55 

ADAPTACION: NO SATISFACTORIA. 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

'Personal 8 
.•social 7 
*Hogar 12 
*Colegio 9 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

'Personal 18 
*Familiar 6 
•e. Pa toló-
gica. 10 

•sexual 8 
•social 9 

T O T A 1. 02 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

6. A.G.M. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
*Familiar 17 
•Salud 12 
*Social 20 
*Emocional 14 
T O T A L 63 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
•Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

12 
9 

11 
13 

-Cuestionario lnvestigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 20 
*Familiar 9 
•c. Patoló-
gica. 12 

•sexual 11 
•social 8 

T .O T A L 1, 2 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

'Familiar 12 
•Salud 13 
*Social 18 
*Emocional 17 

T O T /, L 60 

ADAPTACION: H A L 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

•Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

20 
18 
18 
1 3 

-Cuestionario Investi-gativo 
de la Persona:idad. 

Escalas: 

*Personal 15 
*Familiar ti 
•c. Patoló-
gica. 8 

*Sexual 8 
•social 8 

T O T A L O. 87 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

7. J.M.G. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

'Familiar 
•Salud 
•social 
'Emocional 
T,OTAL 

15 
4 

23 
14 
56 

ADAPTACION: NO SATISFACTO
RIA. 

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

'Personal 
•social 
'Hogar 
'Colegio 

9 
6 

14 
7 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 
Escalas: 

'Personal 
'Familiar 
•c. Patoló-
gica. 

•sexual 
•social 
T O T A L 

22 
2 

7 
11 
14 
1.22 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
*Salud 
•social 
•Emocional 
T O T A L 

23 
13 
10 
17 
63 

ADAPTACION: M A L 

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

*Personal 
•social 
•Hogar 
•Colegio 

10 
12 
8 

11 

-cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 
•Personal 
*Familiar 
•c. Patoló-
gica. 

•sexual 
•social 
T O T A 

17 
13 

7 
7 
9 

1. 15 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 



8. S. V .H. 

E!!f:1.lli 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 
Escalas: 

*Familiar 7 
•salud 6 
•social 21 
*Emocional 10 

T O T A L 44 

ADAPTACIOll: N O R M A L 

-Cuestioanrio Juvenil. 

Escalas: 
*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

15 
9 

16 
3 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
*Familiar 
•c. Patoló-
gica. 

*Sexual 
•social 

T.0 TA 

21 
10 

10 
10 

9 
1. 25 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
*Familiar 15 
•Salud 9 
•social 16 
1 Emocional 16 
T O T A L 56 

ADAPTACION: NO SATISFACTORIA. 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
*Social 
•Hogar 
•colegio 

5 
9 

19 
16 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

E:;cal'lS: 

*Personal 
*Familiar 
•e. Pa toló-
gica. 

*Sexual 
*Social 

T O T A L 

14 
6 

7 
5 
9 

0.85 
PERSONALIDAD NORMALMENTE 

AJUSTADA. 



9. c. p.p. 

PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
•s~lud 
•social 
'Emocional 
T O T A L 

7 

6 
26 
13 
52 

ADAPTACION: NO SATISFACTO
RIA. 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

•Personal 
•social 
•Hogar 
'Colegio 

18 
9 

17 
11 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 
•Personal 16 
*Familiar u 
•c. Patoló-
gica. 9 

•sexual 7 
•social 8 

T O T A L O. B7 
PERSONALIDAD llORMALMENTE 

AJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*familiar 
*Salud 
1 SocL:;i 
*Emocional 

T C T A L 

7 
8 

23 
20 
58 

ADAPTACION: NO SATISFACTO
RIA. 

-Cuestionat•io Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
*Social 
1 Hogar 
*Colegio 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

•Fersur.a: 2Q 
*Fe.miliar !. 
wc. Patoló-
gica. 

*Sexual 11 
*Social 9 
TOTAL 1.1 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 



·10. H .P. V. 

PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptac-ión 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 11 
•Salud 4 
*Social 16 
*Emocional 6 

T O T A L 37 

ADAPTACION: N O R f: A 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

17 
5 

15 
6 

-Cuestionario Inv€stigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 
*Personal 16 
*Familiar 5 
•e. Pa toló-
gica. 11 

*Sexual 8 
•social 13 
T. O T A L 1. 05 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 
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GRUPO CONTROL · 

-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 14 
•salud 8 
*Social 29 
*Emocional 21.l 

T O T A L 65 

ADAPTACJON: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalils: 

•Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

14 
8 

10 
7 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Persona 1 
*Familiar i 1 
•e. Patoló-
gica. 10 

*Sexual 5 
*Social 13 _ 
TOTAL 1.3 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 



·10. H. P. V. 

PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 11 
•salud 4 
•social 16 
*Emocional 6 

T O T A L 37 

ADAPTACION: N O R M A 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

17 
5 

15 
6 

L 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 16 
'Familiar 5 
•c. Patoló-
gica. 11 

*Sexual 8 
•social 13 
T. O T A L 1. 05 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

• 216 • 

GRUPO CONTROL 

POST-TEST 

-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 14 
*Salud 8 
•social 29 
*Emocional 24 

T O T A L 65 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil, 

Escalas: 

*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

14 
8 

10 
7 

-Cuestionario Investig3tivo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 9 
*Familiar i l 
*C. Patoló-
gica. 10 

*Sexual 5 
ltSocial 13 _ 
TOTAL 1.3 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

1. J.F .M. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 
Escalas: 

*Familiar 25 
•salud 10 
•social 28 
•Emocional 7 
T O T A L 70 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
'Personal 9 
•social 10 
•Hogar 18 
•colegio 15 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 
Escalas: 

•Personal 
•Familiar •c. Patoló-
gica. 

•sexual 
•social 

T.O TAL 

22 
13 

14 
6 
9 

1. 25 
PERSONALIDAD LEVEMENTE 

DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 5 
*Salud 16 
•social 10 
1 Emocional 11 
T O T A L 42 

ADAPTACION: NORMAL 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
*Persona 1 16 
•social 13 
•Hogar 19 
'Colegio 15 

-Cuestionario lnvestigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 
'Personal 
*Familiar 
•c. Patoló-
gica. 

•sexual 
•social 
T O T A L 

20 
2 

7 
5 

10 
0.92 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

2; J.G.G. 
PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 11 
*Salud 4 
•Social 7 
*Emocional 7 

T O T A L 29 
ADAPTACillN: 8 u E N A 

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

*Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

20 
16 
17 
15 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 11 
*Familiar 3 
•c. Patoló-
gica. 4 

•sexual 8 
•social 6 

T. O T A L O. B5 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 

-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 8 
•salud 6 
*Social 3 
*Emocional 6 
T O T A L 23 

ADAPTACION: 8 E N 

~Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

*Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

21 
17 
18 
17 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 
1 Personal 9 
•Familiar 2 
•e. Patoló-
gica. ~ 

*Sexual 7 
•social 6 
TOTAL 0.6 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO EXPER 1 MENTAL 

3. J.A.R.R. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 
Escalas: 

'Familiar 7 
•Salud 4 
•social 5 
•Emocional 7 

T O T A L 23 
ADAPTACION: B U E N A 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
*Personal 
•social 
•Hogar 
•Colegio 

24 
19 
20 
16 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
•Familiar •c. Patoló-
gica. 

•sexual 
•social 

T .O T A L 

7 
2 

2 
4 
5 

o.65 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 7 
*Salud 4 
•social 8 
*Emocional 3 

T O T A L 22 

ADAPTACION: BUENA 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

•Persona 1 
'Social 
*Hogar 
•colegio 

24 
19 
21 
17 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personolidad. 

Escalas: 

'Personal 
*Familiar 
•c. Patoló
gica. 

'Sexual 
•social 
T O T A L 

1 
2 
4 

0.27 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

4, V.M.B.G. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

•Familiar 
'Salud 
•social 
•Emocional 

T O T A L 

18 
4 

20 
21 

ADAPTACION: M A L A 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
•social 
*Hogar 
'Colegio 

19 
11 
14 
10 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 12 
•Familiar 10 
•e. Patoló-
gica. 7 

•sexual 4 
•social 7 

T. O T A L 0.82 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas; 

'Familiar 6 
'Salud 6 
•social 15 
*Emocional 12 
T O T A L 39 

ADAPTACION: N o R M A 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

20 
15 
16 
11 

-Cuestionario Investigativo 
de la Per~onalidad. 

Escalas: 

*Personal 17 
*Familiar 10 
•e. Patoló-
gica. 5 

•sexual 5 
•social 6 
TOTAL 0.95 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 



- 221 -

GRUPO EXPERIMENTAL 

5. G. P.N. 
PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 
Escalas: 

*Familiar 
•salud 
*Social 
*Emocional 
T O T A L 

8 
4 

26 
20 
58 

ADAPTACION: NO SATISFAC
TORIA. 

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

•Personal 
•social 
1 Hogar 
•colegio 

16 
6 

15 
5 

-Cuestionario lnvestigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

'Personal 20 
•Fami 1 iar 7 
•c. Patoló-
gica. 7 

•sexual 8 
•social l 1 

T O T A L 1. 15 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
•Familiar 
•salud 
•social 
*Emocional 

T O T A L 

8 
4 
9 
4 

25 

ADAPTACION: B U E N A 

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

*Personal 
1 Social 
'Hogar 
*Colegio 

18 
11 
17 
s 

-Cuestionario Investlgativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 1~ 
•Familiar 7 
•c. Patoló-
gica. 4 

•sexual 7 
•social 11 
T C T A 0.97 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

6. J. B.G. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
•Salud 
•social 
*Emocional 

T O T A L 

18 
11 
211 
24 
77 

ADAPTACION: M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

19 
7 

lU 
5 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
*Familiar 
•e. Patoló-
gica. 

*Sexual 
•social 

15 
7 

2 
5 

11 
0.95 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
*Familiar 
•salud 
*Social 
*Emocicnal 
T O T A L 

1 u 
1 I¡ 
112 

ADAPTACION: N O R M A L 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
•social 
1Hogar 
•colegio 

20 
1 o 
17 
8 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
*Familiar 
•e. Patoló-
gica. 

*Sexual 
*Social 

T O T A L 

16 
6 

0.9 
PERSONALIDAD NORMALMENTE 

AJUSTADA. 
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GRUPO EXPER !MENTAL 

7. A.R. V . 

.!'..!!k.!ill 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes, 

Escalas: 

'Familiar 
•salud 
•social 
'Emocional 
T O T A L 

14 
6 

21 
9 

50 
ADAPTACION: NO SATISFACTO 

RIA. -

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

•Personal 
1 Soc ia 1 
•Hogar 
•Colegio 

14 
7 

16 
8 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 16 
'Familiar 3 •c. Patoló-
gica. 7 

•sexual 3 
•social 11 
T O T A L o.82 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 11 
*Salud 3 
•social 15 
1 Emocional 8 
T O T A L 37 

ADAPTACION: N o R M A 

-Cuestionario Juvenil. 
Escalas: 

*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

18 
17 
16 
11 

L 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalid~d. 

Escalas: 

*Personal 15 
•Familiar 4 
•c. Patoló-
gica. 1 

1 Sexua 1 5 
*Social 7 
TOTAL 0.77 

PERSONALIDAD UORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

8; M.D.E.G. 

~ 
-Cuestionario de Adaptación 
para -Adolescentes·. 

Escalas: 

*Familiar 15 
*Salud 15 
•social 14 
*Emocional 16 

T. O T A L 60 

ADAPTACION; MAL 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Person<:1.l 
•socinl 
*Hogar 
*Colegio 

~ 
11 
6 
6 

-Cuestionario Investigatlvo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Persona 1 19 
*Familiar 9 •c. Patoló-
gica. 8 

*Sexual 5 
*Social 12 

T ·O T A L 1. 12 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 8 
*Salud 4 
*Social 14 
*Emocional 13 
T O T A L 39 

ADAPTACION: N O R M A 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
1 Person;i l 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

22 
JI; 

19 
13 

-Cuestionario Investigativo 
de la Per~onalidad. 

Escalas: 

*Personal 10 
*Familiar 3 
•e.Patoló-
gica. 6 

*Sexual 7 
*Social 9 

T O T A 0.72 

PERSONALIDAD NORMALMENTE 
AJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

9.D. p. 
PRE-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 
*Familiar 10 
*Salud 5 
•social 17 
'Emocional 10 

T O T A L 32 

ADAPTACION: N O R M A 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
'Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

20 
14 
18 
15 

L 

-Cuestionario lnvestigativo 
de la Personalidad. 
Escalas: 

*Personal 
•Familiar 
•c. Patoló-
gica. 

•sexual 
•social 

T .O T A L 

15 
5 

0,75 

PERSONALIDAD NORMALME9TE 
AJUSTADA. 

POST-TEST 
-Cuestionario de Adaptación 

para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
*Salud 
*Social 9 
*Emocional 12 

T O T A L 32 

ADAPTACION: N O R M A 
-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

'Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

21 
16 
19 
15 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 
Escalas: 

*Personal 
*Familair 
•c. -Patoló-
gica. 

•sexual 
*Social 
T O T A 

12 
3 

5 
5 
3 

0.57 
PERSONALIDAD NORMALMENTE 

AJUSTADA. 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

10. J.M.M.A 

PRE-TEST 

-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

'Familiar 
•salud 
•social 
*Emocional 

T O T A L 

22 
6 

22 
21 
73 

ADAPTACION; M A L 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 
*Personal 
•social 
*Hogar 
*Colegio 

12 
6 
9 
6 

-Cuestionario Investigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
*Familiar 
•e. Patoló-
gica. 

*Sexual 
*Social 

T ·o T A L 

23 
15 

12 
11 
6 

1. 42 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 

POST-TEST 

-Cuestionario de Adaptación 
para Adolescentes. 

Escalas: 

*Familiar 
*Salud 
•social 
*Emocional 

T O T A L 

18 
7 

18 
21 

ADAPTACION; HA L 

-Cuestionario Juvenil. 

Escalas: 

*Personal 
*Social 
*Hogar 
*Colegio 

15 
12 
10 
8 

-Cuestionario Invetigativo 
de la Personalidad. 

Escalas: 

*Personal 
*Famili:::!" 
•c. Patoló-
gica. 

*Sexual 
*Social 

T O T A 

18 
lU 

11 
5 
6 

1. 07 

PERSONALIDAD LEVEMENTE 
DESAJUSTADA. 
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1 N T E R P R E T A C l O N. 

De los resultados obtenidos (TABLA 1) en la apl icaciOn del CUESTIONARIO 

DE AOAPTAC!ON PRA ADOLESCENTES en el GRUPO CONTROL se observa una di feren-

cla de medias de 9.4 puntos siendo ésta significativa al nivel de 0.01 se-

gún se comprobó a través de la prueba "t", cuyo valor encontrado es de 

-6.535. De donde se concluye que este grupo manifestO una mayor desadapta-

ciOn durante ei periodo en el cual se real izó el estudio. El valor negativo 

es resultante de lo anterlonnente sena lado. 
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CUESTIONARIO OE AOAPTAC!ON PARA ADOLESCENTES. 

No. DE 

PARTICIPANTES 

10 

1. ENCONTRAR O. 

{ o 170 

o2 = 3782 

11. ENCONTRAR ~ 1 Y ~2 
PRE-TEST 

iX = 535 

~1= 53.5 

l'IJ. "t" OBTENIDA. 

t= 5.41 

IV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df = N - 1 

Tabla t= 0.01 

PRE-TEST 

77 
73 

70 

63 

60 

58 

5D 

32 

29 

23 

10 - 1 = 9 

3.250 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 

POST-TEST o 

64 '13 

42 31 

42 28 

39 24 

39 21 

37 21 

32 18 

25 7 

23 

22 

POST-TEST 

iX = 365 

~2= 36.5 



,e 

TABLA 1 

PRE TEST X= 54 
r-------l------1 7'5<=9.4 

POS TEST X=63.6 

• VALOR DE f OBTENIDA = - 6. 535 
•VALOR DE f EN TABLAS= 3.250 

' 
N 
N ... 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N. 

Con la obtención de los resultados (TABLA 2) en la aplicación del CUESTIONA 

RIO DE AOAPTACION PARA ADOLESCENTES en el grupo EXPERIMENTAL, se observa una di 

fere.ncia de medias de 17 puntos, siendo ésta significativa al nivel de 0.01 s~ 

gún se comprobó a través de la prueba "t", cuyo valor encontrado es de 5.41. De 

donde se concluye que este grupo manifestó una mayor adaptación durante ei pe-

r!odo en que se real Izó el estudio. 
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CUESTIONARIO DE ADAPTACION PARA ADOLESCENTES. 

No. DE 
PARTICIPANTES 

10 

1. EflCONTRAR O. 

D ' -96 

o2 = 1116 

!l. ENCONTRAR x1 Y !2 

PRE-TEST 

iX= 540 

x1= s4 

11 l. "t" OBTENIDA. 

t= -6.535 

IV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla t= O.O! 

PRE-TEST 

75 

63 

63 

56 
55 

53 

52 

44 

42 

37 

10-!=9 

3.250 

(GRUPO COtHROL) 

POST-TEST 

77 - 2 
76 -13 

70 - 7 

65 - 9 
63 - 8 

60 - 7 
58 - 6 
56 -12 

56 -14 

55 -18 

POST-TEST 

íX= 636 



TABLA 2 

PRE TEST 1 X= 53.5 

i--------+------l7'X= 17 

POSTEST 1 X= 36.5 

•VALOR DE f OBTENIDA = 5. 41 

•VALOR DE f EN TABLAS= 3.250 

' 
"' ~ 
' 



GRAFICA 
•CUESTIONARIO DE ADAPTACION PARA ADOLESCENTES 

18 -1 GRUPO CONTROL 1 GRUPO EXPERIMENTAL 
17 

16 

15 

: i 1 ~ 
"' 

12 

11 

10 

9 

8 

7 
6 
5 

• 
3 

2 
1 

o 
9.4 17 

-¡!f( (DIFERENCIAS DE MEDIDAS) 



GRAFICA 2 
•CUESTIONARIO DE ADAPTACION PARA ADOLESCENTES 

7 

5.41 

¡:¡ ... 
GRUPO CONTROL 

o '-----+-0 

-1 GRUPO EXPERIMENTAL 

-2. 

-3 

-4 

-5 -

-6 f OBTENIDA 

-7 j -6.5$ 
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1 N T E R P R E T A C l O N. 

De acuerdo a los resultados obtenidos (TABLA 3) en la apl icaci6n del CUES-

TIONARIO INVESTIGATIVO DE LA PERSONALIDAD en el grupo CONTROL, se observa una -

diferencia de medias de D.024 puntos, no existiendo as! diferencia significati

va al nivel de 0.01 según se comprobó a través de la prueba "t", cuyo valor en

contrado es de -D.4. De donde se concluye que este grupo mantuvo sus mismas ca

racterlsticas de personalidad durante el periodo en que se realizó ei estudio. 
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~UESTIONARIO INVESTIGATIVO DE LA PERSONALIDAD. 

No. DE 

PARTICIPAtlTES 

8 

10 

l. ENCONTRAR D. 

o 
o2 

11. ENCONTRAR ~ 1 Y 

PRE-TEST 

l:X• 11.05 

X1· 1.105 

111. "t" OBTENIDA. 

t• -0.4 

• -0.24 . 0.335 

X2 

IV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla t• 0.01 

1. 2 

1.15 

1.12 

1. 1 

1.09 

1.05 

0.87 

10 - 1 • 9 

3.250 

POST-TEST 

1.75 

1.15 

1. 3 

1. 3 
1. 1 

1.05 

1.02 

o. 9 

0.87 

0.85 

(GRUPO CONTROL} 

POST-TEST 

i:x. 11. 29 

-O. S 

0.07 

-O. 1 

-o. 15 

0.02 

o.os 
0.07 

0.15 

0.13 

0.02 

X2• 1.129 
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l N T E R P R E T A C l O N, 

De los resultados obtenidos (TAllLA 4) en la aplicación del CUEST!ONAR!O !N

VEST!GM!VO DE LA PERSONALIDAD en el grupo EXPERIMENTAL, se observa una difere_I! 

cla .de medias de 0.2D4 puntos, no presentando as! diferencia significativa al -

nivel de 0.01 segGn se comprobó a través de la prueba "t", cuyo valor encontra

do es de 5.0g59, De donde se concluye Que este grupo mantuvo sus niveles de pe_r: 

sonal !dad durante el periodo en el cual se real izó el estudio. 
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'CUESTIONARIO !NVESTIGATIVO DE LA PERSONALIDAD. 

No. DE 

PARTIC !PANTES 

1D 

1. ENCONTRAR O, 

s: o 2.04 

i o2 • o.525 

11. ENCONTRAR ~ \ Y x2 
PRE-TEST 

i:x = 9. 70 

~1= 0.970 

111. "t" OBTElllDA. 

t= 5.8959 

lV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - \ 

Tabla t• O.O\ 

PRE-TEST 

1.42 

1.25 

\, 15 

1. 12 

0.95 

o.as 

0.82 

0.82 

0.75 

0.65 

\O - \ • 9 

3.250 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 

POST-TEST 

1.07 0.35 

0.97 0.28 

0.95 o. 2 

o. 92 o. 2 

o. 9 o.os 

o. 77 o.os 

0.72 o. ' 
o. 6 0.22 

0.57 o. 18 

0.27 0.38 

l'OST ·TEST 

iX= 7.74 

~2. o. 774 
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GRAFICA 3 
• CUESTIONARIO INVEST/GAT/VO DE LA PERSONALIDAD 
Q~HJ .,,,,. 
0.200 

0.1~0 

O.O!SO 

0.0!4 

o 204 

0.024 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

1' X (DIFERENCIA DE MEDIDAS) 

N 

"' 



GRAFICA 4 
• CUESTIONAR/O INVESTIGATIVO DE LA PERSONALIDAD 

5.89 ~· 6 

' 
!OBTENIDA 4 

~ 

GRUPO CONTROL 

-0.4 
O r----•••••• ----1---G-R-OP~O EXPERIMENTAL 

~----jf- o 

_, 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N. 

Según los resultados obtenidos (TABLA 5) en la aplicación del CUESTIONARIO 

JUVENIL en la ESCALA PERSONAL en el grupo CONTROL se observa una diferencia de 

medl.as ALTA de 2.6 puntos. Por lo cual se concluye que este grupo manifestó una 

mayor desadaptac16n en esta escala durante el periodo en el cual se realizó el 

estudio. 

En e: CoEST!O."IARIO JUVENIL no se puede llevar a cabo la prueba "t". ya que 

este ::uest1onerio esta integrado por varias y distintas escalas que juntas lo -

confor:.:an, por le '.l"Je cada escala es cal1f1cada individualmente. 
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CUESTIONAR 10 JU VEN 1 L. *ESCALA PERSONAL* 

No. DE 

PARTICIPANTES 

3 

8 

10 

l. ENCONTRAR D. 

i D 
D2 = 

11. ENCONTRAR X1 

PRE-TEST 

tx 129 

X1 = 12.9 

26 

124 

V 

111. "t" OBTENIDA. 

t = 3.286 

~2 

IV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla t = 0.01 

PRE-TEST 

18 

17 

17 

16 

15 

13 

12 

9 

10-1=9 

3.250 

(GRUPO CONTROL) 

POST-TEST 

20 

14 

13 

12 

10 

9 

e 

POST-TEST 

iX = 103 

X2 = 10.3 

-2 

4 

3 

-2 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N. 

por los resultados obtenidos (TABLA 6) en la aplicaci6n del CUESTIONARIO J)! 

VEN!L en la ESCALA SOCIAL en el grupo CONTROL, se observa una diferencia oe me

dias de 0.01, de donde se concluye que este grupo no manifest6 una mayor desa-

daptaci6n a nivel SOCIAL durante ef
0 

periodo en ei cual se real 1z6 ei estudio. 



CUESTIONARIO JUVEllJL. 

. No. OE 

PARTJCIPMITES 

4. 

10 

J. ENCONTRAR O. 

o 
02 " 15 

[l. E'.iCO:lTRAR X 1 
y X2 

PRE-TES r 

s:x = 89 

X 1 = B. 9 

1 [J. "t" OBTENIDA. 

t = 0.246 

[\·. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla ~ = 0.01 

- 247 -

*ESCALA SOCIAL* 

PRE-TEST 

15 

12 

11 

9 

10 - 1 = 9 

3.250 

(GRUPO CONTROL) 

POST-TEST 

18 -3 

12 

10 

8 

POST-TEST 

iX = 88 

x2 = 8.8 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N. 

·De los resultados obtenidos (TABLA 7) en la aplicación del CUESTIONARIO 

JU'IE~i!L en al ESCALA HOGAR en el grupo CONTROL, se observa una diferencia -

Ce rr.edias de O. 1 puntos. Por lo que se concluye que este grupo no presentó 

wnd Otferens¡; s1gniftcat1va en su desadaptaclón en dicha ESCALA durante el 

pertodo en el cual se real izó el e:;tudio. 
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CUESTIONARIO JUVENIL *ESCALA HOGAR* 

No. DE 

PARTICIPANTES PRE-TEST 

6 

7 

8 

10 

l ENCONTRAR D. 

!: D 1 
i: D2 = 9 --

I l. ENCONTRAR X 1 

PRE-TEST 

!:X 145 

X1 = 14.5 

111. "t" OBTENIDA. 

t = 0.032 

X2 

!V. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla t = O. 01 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

14 

12 

11 

9 

10 - 1 = 9 

3.250 

(GRUPO COtlTRDL) 

POST-TEST 

19 

18 

18 -1 

17 -1 

16 -1 

14 

12 

12 

10 

8 

POST-TEST 

!:X = 144 

x2 = 14.4 
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l N T E R P R E T A C l O N • 

. Por los resultados obtenidos (TABLA 8) en la aplicación del CUESTlONARlO J,ll_ 

VENlL en la ESCALA COLEGIO en el grupo CONTROL, se observa una diferencia de m."_ 

dias de 1.7 puntos. 

Por lo cual se concluye que este grupo manifestó una ligera adaptación en 

el COLEGIO durante el periodo en el cual se real izó el estudio. 
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CUESTIONARIO JUVENIL. *ESCALA COLEGIO* 

No. OE 

PART 1 C IPANTES PRE-TEST 

\ 13 

2 13 

7 

·8 

\O 

11 

11 
10 

8 

l. ENCONTRAR O. 

o -17 
02 37 

!!. ENCONTRAR ~, y X2 

PRE-TEST 

fX = 89 

x, = 8.9 

1 I J. "t" OBTENIDA. 

t = 5.66 

IV. GRAOOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla t = O.O\ 

10 - 1 = 9 

3.250 

{GRUPO CONIROL) 

POS1-1ES1 D 

16 -3 

13 o 
13 -2 

13 -2 

1 f -1 

10 -2 

-2 

8 -1 _, 
-3 

POST-TEST 

fX 106 

x2 = 10.6 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N. 

De los resultados obtenidos (TABLA 9) en la aplicación del CUESTIONARIO J)! 

VENlL en la ESCALA PERSOtlAL en el grupo EXPERIMENTAL, se observa una diferen-

cia de medias ALTA de 3.4 puntos. De lo cual se concluye que este grupo mani-

festó una ~ayor adaptación en la ESCALA PERSONAL durante el periodo en que se 

real izó el estudio. 



CUESTIONARIO JUVENIL. 

No. DE 

PARTICIPANTES 

4 

5 

7 

8 

10 

1. ENCONTRAR D. 

i: D -34 

i: D2 = 176 

·11. ENCONTRAR X1 Y X2 

'PRE-TEST 

i:x 161 

X1 = 16.1 

·111. "t" OBTENIDA. 

t = -2.48 

!V. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - 1 

Tabla t = D.01 

- 256 -

*ESCALA PERSONAL* 

PRE-TEST 

24 

20 

20 

19 

19 

16 

14 

12 

8 

10-1=9 

3.250 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 

POST-TEST 

24 

22 -2 

21 -1 

21 -2 

20 -1 

20 -4 

18 -4 

18 -6 

16 -7 

15 -7 

POST-TEST 

i:x 195 

X2 = 19.5 
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1 N T E R P R E T A C 1 O N. 

Por los resultados obtenidos (TABLA 10) en la aplicación del CUESTIONARIO -

JUVENIL en la ESCALA SOCIAL en el grupo EXPERIMENTAL se observa una diferencia 

de medias ALTA de 3.7 puntos, siendo ésta significativa. Por lo que se concluye 

que este grupo manifestó una mayor adaptación a nivel SOCIAL durante el periodo 

en el cual se real izó el estudio. 



CUESTIONARIO JUVENIL. 

No. DE 

PARTICIPANTES 

2 

3 

10 

l. ENCONTRAR D. 

D 
¡;2 = 

11. ENCONTRAR 

PRE-TEST 

iX 107 

X1 = t0.7 

X1 

111. "t" OBTENIOA. 

t = -6.208 

-37 

169 

y X2 

IV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df 11 - 1 

Tabla t = 0.01 

- 259 -

•ESCALA SOCIAL• 

PRE-TEST 

19 

16 

14 

11 

11 

10 

10 - 1 = 9 

3.250 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 

POST-TEST 

19 

17 -1 

17 -3 

16 -5 

15 -4 

14 -4 

13 -6 

12 -5 

11 -5 

\O -4 

POST-TEST 

iX 144 

X2 = 14.4 
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f N T E R P R E T A C I O N. 

Según los resultados obtenidos (TABLA 11) en la apllcación del CUESTIONARIO 

JUVENIL en la ESCLA HOGAR en el grupo EXPERIMENTAL, se observa una diferencia -

de medias ALTA de 2.5 puntos, siendo ésta significativa. De Jo cual se concluye 

que este grupo manifestó una mayor adaptación a nivel HOGAR durante el periodo 

en el cual se real Izó el estudio. 



CUESTIONARIO JUVENIL. 

No. DE 

PARTICIPANTES 

4 

5 

8 

10 

I. ENCONTRAR D. 

¡: D -25 

¡: D2 = 93 

11. ENCONTRAR x1 

PRE-TEST 

iX 147 

X1 = 14.7 

Ill. "t" OBTENIDA. 

t = -4.302 

X2 

IV. GRAOOS DE LIBERTAD. 

df = N -

Tabla t = 0.01 

- 262 -

*ESCALA HOGAR* 

PRE-TEST 

20 

18 

18 

17 

16 

15 

14 

14 

10 - 1 = 9 

3.250 

(GRUPO EXPER !MENTAL) 

POST· TEST 

21 -1 

19 -1 

19 -1 

19 -2 

18 -2 

17 -2 

17 -3 

16 -2 

16 -7 

10 -4 

POST-TEST 

iX 172 

x2 = 17.2 



<
( 

_
J
 

CD 
<! 
1

-

1 

-
263 -

!'-
~
 

1><: 

1
-(/) 

w
 

1
-w
 

a: 
o... 

N
 

f"...'. 
-,>( 

1-(/) 

w
 

1
-

(/) 

o o_ 



- 264 -

N T E R P R E T A C 1 O N. 

De los resultados obtenidos (TABLA 12) en la aplicación del CUESTRIONARIO -

JUVENIL en la ESCALA COLEGIO en el grupo EXPERIMENTAL, se observa una diferen-

cia de medias de 2 puntos. Por lo cual se concluye que este grupo mani restó una 

mayor adaptación en la ESCLA COLEGIO durante el perlado en el cual se realizó -

el estudio. 



CUESl!ONARIO JUVENIL. 

No. DE 

PART 1C1 PAN TES 

. 7 

\O 

1. ENCONTRAR O. 

¡; o -20 

i o2 = 54 

11. ENCONTRAR x1 

PRE-TEST 

[X 103 

x, = 10.3 

11 !. "t" OBTENIDA. 

t = -5.069 

IV. GRADOS DE LIBERTAD. 

df N - \ 

Tabla t = O.O\ 
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*ESCALA COLEGIO* 

PRE-TEST 

16 

15 

15 

15 

10 

8 

8 

6 

10 - 1 = 9 

3.250 

(GRUPO EXPERIMENTAL) 

POST-TEST o 

17 -\ 

17 -2 

15 

15 

13 -3 

11 -3 

11 -3 

8 -2 

-3 

-3 

POST-TEST 

iX 123 

x2 = 12.3 
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GRAFICA 5 
• CUESTIONARIO JUVENIL (ESCALA PERSONAL) 

.. 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

3.4 

3 

2.6 ~ 

2 

º-+----~ 

~X OIFERENCIAS DE MEO/DAS 



GRAFICA 6 
• CUESTIONARIO JUVENIL (ESCALA SOCIAL) 

4 
3.7 

3 

z 

o ~I 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

flX• DIFERENCIA DE MEDIDAS 

~ 

"' a> 
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GRAFICA 7 
• CUESTIONARIO JUVENIL (ESCALA HOGAR) 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 

2.5 

O./ 

#X DIFERENCIA DE MEDIDAS 

"' "' "" 
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CAPITULO VIII 

* CONCLUSIONES 

* LIMITACIONES 

* SUGERENCIAS 
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CONCLUSIONES. 

La Danza al ser una de las artes m~s antiguas posee dos elementos esenciales, 

el ritmo y la actitud que conjugados hacen de ella movirhientos rltmlcos y orden~ 

dos del cuerpo. Dentro de las danzas existe una clasificación propiamente dicha: 

1. Danzas Primitivas. 2. Danzas Sagradas. 3. Danzas Apollneas y Dionisiacas 

4. Danzas Rel lgiosas 5. Danzas en Grecia 6. Danzas Occidentales y Orienta les 7. 
Danzas Cerradas B. Danzas en Desarmonla con el cuerpo 9. Danzas en Expansión o 
Abiertas 10. Danza en Palmada 11. Danza del Paso Largo 12. Danza de Salto en -
Cu~clillas 13. Danza del Brinco. 14. Danzas Terapéuticas. 

La elección de la Psicodanza y Expresión Corporal en esta investigación, es 
porque la primera es una psicoterapia de grupo y tiene como objetivo reforzar la 
identidad personal; y la segunda hace que la persona tome conciencia de su cuer
po y, logre su progresiva sensibilización, que aprenda a utilizarlo plenamente, 
tanto desde el punto de vista motriz como de su capacidad e>presiva y creadora, 
para lograr la extereorización de ideas y sentimientos. 

Los niveles de angustia y agresLvidad se eligieron como variables porque son 
dos grandes problemas que se presentan en cada momento en los menores infracto-
res internos en la Unidad de Tratamiento para varones (TLALPAN). 

La angustia solo puede poseerla el ser humano, ya que es el único ser vivo 
que tiene subjetividad e intimidad y la agresividad porque resulta de un con -
fl lcto consigo mismo o con otro juzgado como intolerable. 

Ahora bien, la personalidad de los menores infractores internos en la Uni
dad de Tratamiento para Varones determinó esta investigación porque son ado -
lescentes cuya irregularidad de conducta francamente antisocial los hace pel 1-

grosos, tanto para ellos mismos como para la sociedad y sus instituciones y c~ 
yo pronóstico rehabilita torio es m~s o menos a largo plazo. 

Analltica y estadlsticamente se concluye que según los resultados obteni--
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dos en el Cuestionario de Adaptación para Adolescentes se encontró que el GR]! 
PO CONTROL manifestó una mayor desadaptación al medio en relación al GRUPO E! 
PERlMEtHAL, durante el periodo en que se realizó el estudio. 

POR LO TANTO SE ACEPTA LA HlPOTESIS ALTERNA Y SE RECHAZA LA HlPOTE
S IS NULA. 

De los resultados obtenidos en el Cuestionario Investiyativo de la Person~ 
l idad se comprobó que ambos grupos mantuvieron sus rasgos de personalidad du
rante el periodo en que se realizó el estudio, pero la diferencia intergrupos 
es ~lgnificativa. 

De los resultados obtenidos en el Test de los Colores, se comprobó que -
el GRUPO CONTROL en ei PRE-TEST los suJetos presentaban caracterlsticas de pe!: 
sonai1dad desequilibradas y mal ajustadas, presentando asl una mala adaptación 
y un nivel de socialización muy baJO. Son personas que se angustian demasiado 
porque creen que son mal entendidas y no tienen a nadie en quién confiar. Su 
personalidad es desajustada por insatisfacción social, sentimental y personal; 

tratan de escapar de todos sus problemas por medio de decisiones muy precipit~ 
das, por consecuencia todo esto les genera un autocontrol desproporcionado. 

En el POST-TEST, esto es, después del perlado en que se realizó el estu--
dio, se concluyó que sus caracterlsticas de personalidad se encuentran ligera
mente desajustadas y por ello existe una mala adaptación, as! como un bajo ni
vel de socialización. 

Los sujetos experimentan una gran susceptibilidad acentuada a todos los e~ 
tlmulos externos, esto es ANSIEDAD. Son sujetos muy egocéntricos, tratan de e~ 
capar de sus problemas buscando situaciones precipitadas. Se sienten frustra-
dos, necesitan el afecto de los dem~s dando as! lugar a una elevada tensión -
que les ! leva a un desequilibrio general. 

En cuanto a los resultados obtenidos en el mismo Test pero con el GRUPO E! 
PERiMENTAL, en ei PR"-TEST los sujetos presentan caracterlsticas de personalJ_ 
dad ligeramente desequilibradas y mal ajustadas tanto en el ~rea personal como 
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social, teniendo gran Insatisfacción y por consiguiente ANSIEDAD, necesitando 
as! reconocimiento social y afecto de tos demAs. 

Muestran gran tensión y buscan salidas fkiles a sus problemas siendo re
chazados absolutamente por los demas, por tal motivo sus aspiraciones y anhe
los se ven coartados y ! imitados sin proyección alguna de progreso. 

En el POST-TEST los sujetos presentaron caracterlsticas de personalidad -
normalmente ajustadas y por consiguiente una gran capacidad de adaptación a -
nivel personal y social. Sienten que la situación actual es hostil y desagra
dable pero desarrollan mucho su Iniciativa, imaginación y sensibilidad para -
superar los obstAculos que se le presentan tratando de mejorar, su posición 
en colaboración con los demAs, anhelando asl gran paz y tranquilidad. 

Tienden a asociarse con persorias que puedan ayudarles a un crecimiento. a 
hallar una satisfacción personal de grupo teniendo asl una inclinación inte-
lectual, estética y artlstica. 

Con la utilización de la Pstcodanza y Expresión Corporal, se pretendió -
crear en los menores una reeducación mental y flsica que ayudó a atenuar .alg!! 
nas perturbaciones, ya sea afectivas o caracteriales. Para esto se necesitaron 

hacer ejercicios de orden flsico practicados bajo la dirección de un pedago
go. 

·El programa utilizado ayudó al GRUPO EXPERIMENTAL a franquear sus pertur
baciones; ya que el los tienen la necesidad de sentirse sostenidos para com--
prender en qué resulta inadaptada su conducta. En todo el desarrollo del Pro
grama, la personalidad del Pedagogo desempei\a un papel preponderante. No es 

ni un padre ni un educador. Debe representar a un intermediario entre el me-
nor Interno y la sociedad, intermediario gracias al cual el menor puede, en -
todo este pertodo de 5 meses, vivir situaciones o expresar sentimientos a los 

que hasta entonces se habla negado por temor a las reacciones de su entorno. 
El Pedagogo que sabe discernir en él numerosos afectos ocultos, ayudara al m~ 
nor interno a tomar conciencia de la verdadera naturaleza de sus problemas. -
Es por ello de suma importancia e indispensable que se cree una atmósfera qe 
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SEGURIDAD y CONFIANZA y, por tanto, que exista una verdadera simpat!a entre Pe
dagogo y menor. 

Es de suma importancia que el Pedagogo conozca y maneje herramientas distl!! 
tas a las tradicionales para S!J labor educativa. Dos herramientas son las que 
se uti 1 izaron en el Programa de Danza -PS!CODANZA Y EXPRES!ON CORPORAL-, las -
cuales tienen como principio fundamental el movimiento. 

Aqu! ofrezco una alternativa mas para la formaci6n del Pedagogo. Es necesa
rio cultivar la sens1bil idad para el movimiento, y as! nuestra capacidad para -
rel_acionarnos con el medio y con los otros sera mucho mejor. 

Al bailar, podemos experimentar relaciones en que se alza la conciencia de 
s! mismo y de ios dem!s. El sentido de gece que la Danza puede brindarnos ayuda 
a encontrar armonta y adquirir mayor sentido de pertenencia. Con ese fin nues-
tro 1mpuiso interior ai movimiento debe utilizarse hacia ia expresi6n plena y -
estructurada. Cuando estamos lo suficientemente conmovidos y logramos una auté.!!, 
tica expresión por medio de la Danza, comenzamos a derrumbar las barreras que -

fueron eregidas por nuestro es ti lo de vida y la atm6sfera en que esta:r.os sumer
gidos. 

Si con ia ejecuci6n de este Programa se ayud6 al GRUPO EXPERIMENTAL a en--
frentar s•.J'i te-11Jres y acquirir confianza para comunicarse 1 ibremente, con sens.!_ 
bilidad e imaginaci6n; y sl se consigui6 que incluso en peque~a medida, tomaran 
conciencia de su propio potencial y el de los demas, corno consecuencia se lo 
gr6 entonces un éxito considerable, es decir, podemos EDUCAR POR MEDIO DE LA -
DANZA. 
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LIMITACIONES. 

Las l lmltaciones encontradas en el tiempo en que se real izó ei estudio -

fueron las siguientes: 

*Al real Izar la investigación bibl iografica no se encontró ningún estudio 
anterior al presente que fusione ·él estudio de la Danza con Jos Menores In 
fractores. No existe bibl iografla que pudiese ayudarnos en este aspecto. 

Ninguna institución pudo brindar orientación al respecto. 

Se encontró bibl iograf la tanto de Danza, Ps icodanza, Expresión Corporal 
y Menores Infractores, pero ninguna que pudiera dar una visión integral. 

*En el momento de poner en practica el Programa de Danza no se contó con 
un lugar Idóneo dentro de la Institución para poder trabajar. 

Por lo general se contó con el auditorio de la Institución, pero éste no 
reunta las condiciones necesarias, ya que constantemente se interrumpfan las 
sesiones. Por lo mismo en ocasiones se llegó a suspender Ja sesión. 

*Otra limitante fue el no disponer siempre del tiempo de los menores, ya 
que en ocasiones por instrucciones de la Dirección el grupo no podrla tomar -

las sesiones. 

*No encontrar apoyo de los Departamentos de Pedagogla, Psicologla y Tra
bajo Social de Ja Institución. Por lo tanto el trabajo de investigación se 
realizó muy Independiente a dichos departamentos. 
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SUGERENC !AS, 

A continuación enumero algunas sugerencias que en una Investigación como -

ésta pudiesen ayudar para tener un mejor resultado al finalizarla. 

1. Propocionar un lugar adecuado para la realización de la investigación 
as! mismo no tener Interrupciones. Dejar trabajar al grupo durante el tiempo 

acordado. 

2. Disponer del tiempo necesario de los menores para las sesiones, a menos 
qu~ fuese una situación muy delicada se suspenderAn éstas. 

3. Formar un grupo interdisclpllnario con los Departamentos de Pedagogla, 
Psicologla y Trabajo Social de la institución, para llevar un seguimiento m!s 
especifico de los menores que intervengan en la investigación y a>I poder ayi,i_ 
dar en una manera m!s eficaz a la readaptación del menor infractor interno. 

4. Tomar en cuenta los comentarios, decisiones y deseos de los menores, ya 
que éstas serAn de suma importancia y de gran apoyo a la Investigación. 

S. Que existan m!s Pedagogos capaces de utillzor herramientas diferentes 

para ia educación. 

Arriesgarse a experimentar cori nuevas técnicas, las cuales ayudarán en ·
gran medida tanto a ios menores infractores internos (en este caso), como al -
Pedagogo, ya que elevara su esplritu de EDUCADOR. 

6. La Danza es el medio de educación mas antiguo que existe. 
i APROVECHEMOSLA ! 
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ANEXO No. 1. 

LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES INFRACTORES DEL DISTRITO 

FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES. 

(Publicada en el "Diario Oficial" del 2 de agosto de 1974). 

Presidente de la República. 
LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Me

xicanos, a sus habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido diriginne el siguiente 

OE.CRETO 

LEY QUE CREA LOS CONSEJOS TUTELARES PARA MENORES INFRACTORES OEL DISTRITO 

FEDERAL Y TERRITORIOS FEDERALES. 

CAPITULO l 
Objeto y Competencia. 

ARTICULO 1. 
El Consejo btelar para Menores tiene por objeto promover la readapta

ción social de los menores de dieciocho años en los casos a que se re

fiere el articulo siguiente, mediante el estudio de la personalidad, -

la aplicación de medidas correctivas y de protección y la vigilancia -

del tratamiento. 

ARTICULO 2. 

El Consejo Tutelar intervendrA, en los términos de la presente Ley, 

cuando los menores infrinjan las leyes penales o los reglamentos de P.!?. 

licia y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que haga -

presumir1 fundamentalmente, una inclinación a causar daños ast mismo, 
a sus familia o a la sociedad, y ameriten, por lo tanto, la actuacibn 
preventiva del Consejo. 



CAPITULO 11 

Organización y Atribuciones. 

ARTICULO 3. 
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Habrá un Consejo Tutelar en el Oistrito Federal y en cada uno de los -
Territorios Federales. El Pleno se formará por el Presidente, que será 
1 icenciado en Oerecho y los Consejeros interantes de las Salas. El C0!1, 
sejo contarA con el número de Salas que determine el presupuesto res-
pectivo. Cada Sala se integrarA con tres Consejeros Numerarios, hom--
bres o mujeres, que serán un licenciado en Derecho, que presldirA, un 
médico y un profesor especialista en Infractores. 
Los mismos requisitos se observarán en el caso de los Consejeros Supe! 
numerarios. 

ARTICULO 4. 
El Personal del Consejo Tutelar y de sus organismos auxi 1 lares se lnte 
grará con: -
l. Un Presidente. 
11. Tres consejeros numer~rios por cada una de las salas que lo lnte--

gren; 
11 l. Tres Consejeros Supernumerarios. 
IV. Un Secretario de Acuerdos del Pleno; 
v. Un Secretarlo de Acuerdos por cada Sala; 
VI. El Jefe de Promotores y los miembros de este Cuerpo; 
Vil. Los Consejeros Auxiliares de las Oe\egaciones Pollticas del Dis-

trito Federal, de los Municipios foráneos del Territorio de Baja 
California Sur y de las Delegaciones del Territorio de Quintana -
Roo, y 

Vil!. El personal técnico y administrativo que determine el presupues-
to. 

Se considerara de confianza al personal que se refieren las fracciones 
l a VI l. 
Para el cumpl !miento de sus funciones, el Consejo Tutelar podrA sol ici 
tar auxilio de la Dirección General de Servicios Coordinados de Preven 
ci6n y Readaptación Social, as! como el de otras dependencias del Eje=
cutivo Federal y de los Gobiernos de Jos Territorios, en la medida de 
las atribuciones de éstos. Ademas dichas dependencias del Ejecutivo Fe 
deral y de los gobiernos de los Territorios auxiliarAn al Consejo Tute 
lar para la realización de sus planes y programas de carácter generar:-

ARTICULO 5. 
El Presidente del Consejo y los demás Consejeros durarán en su cargo -
seis años, y serAn designados y removidos por el Presidente de la Repú 
bllca, a propuesta del Secretario de Gobernación. Este último designa::
rá y removerá a los demAs funcionarios y empleados del Consejo y de -
sus instituciones auxiliares. 

ARTICULO 6. 
Los Consejeros deberán reunir y acreditar los siguientes requisitos: 
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l. Ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos C.!. 
viles y pol ltcos; 
11. No tener menos de treinta años ni mas de sesenta y cinco el dla de 
la designación, en la inteligencia de que cesarA sus funciones al cum
plir setenta años de edad; 
111. No haber sido condenados por delito Internacional y gozar de bue
na reputación; 
IV. Preferentemente estar casados legalmente y tener hijos; 
v. Haberse especializado en el estudio, la prevención y el tratamiento 
de la conducta irregular de los menores. 
Los promotores, los Secretarios de Acuerdos y los funcionarios directJ. 
vos de los Centros de Observación satisfaseran los mismos requisistos, 
pero los Promotores y los Secretrios seran en todo caso Licenciados en 
Derecho, de prefencia con preparación pedagógica. 

ARTICULO 7. 
Corresponde a 1 P 1 eno: 

I. Conocer de los recursos que se presenten coctra las soluciones de -
la Sala; 
11. Disponer el establecimiento de Consejos Auxiliares; 
Ill. Conocer de les impedimentos de los Consejeros, en los casos en -
que éstos deban actuar en el Pleno; 
IV. Conocer y resolver en el procedimiento consecutivo a la excitativa 
formulación de proyecto, que haga el Presidente a los Consejos instruc 
tares; -
V. Determinar las tesis generales que deben ser observadas por las Sa
las; 
VI. F1¡ar la adscripción de los Consejos Auxiliares a los miembros del 
Consejo Tutelar; 
VII. Disponer y recabar los Informes que deban rendir los Consejos Au
xil 1ares, y 
Vil l. Establecer criterios generales para el funcionamiento técnico y 
administrativo de los Centros de Observación. 

ARTICULO 8. 
Corresponde al Presidente del Consejo: 
l. Representar al Consejo. 
rI. Presidir las sesiones del Pleno y autorizar en unión del Secreta-
ria de •cuerdos, las resoluciones que aquél adopte; 
III. Ser el conducto para tramitar ante otras autoridades los asuntos 
del Consejo y de sus Centros de Observación; 
IV. Vigilar el turno entre los miembros del Consejo; 
V. Recibir quejas e informes del Consejo en el desempeño de sus labo-
res, dar a aquellos el tr6mite y resolución de sus proyectos de resolu 
ción; -
VI. Dictar las disposiciones pertinentes para la buena marcha del Con
sejo y de los Centros de Observación, conforme a los lineamientos gene 
rales acordados por el Pleno, y -
VI 1. Las dem!s funciones que determinen las leyes y reglamentos y las 
que sean inherentes a sus atribuciones. 
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ARTICULO 9. 
Corresponde a la Sal a: 
l. Resolver los casos en que hubiesen como instructores los Consejeros 
adscritos a el la, y 
l l. Resol ver sobre los impedimentos que tengan sus miembros para cono
cer en casos determinados 1 acordando la sustituclón que corresponda. 

ARTICULO 10. 

Corresponde al presidente de la Sala: 
l. Representar a la Sala; 
!l. Presidir las sesiones de la Sala y autorizar, en unión del Secreta 
ria de Acuerdos, las resoluciones que aquella adopte; -
l l l. Ser conducto para tramitar ante el Presidente del Consejo, en lo 
técnico y en lo administrativo, los asuntos de la Sala; 
IV. Denunciar al Presidente del Consejo las contradicciones de que tu
viese conocimiento en las tests. sustentadas por las diversas Salas~ 
V. Remitir a la Presidencia del Consejo el expediente tramitado ante -
la Sala, cuando sea recurrido la resolución dictada por ésta, y 
VI. Las dem~s atribuciones que determinen las leyes o los reglamentos 
y las inherentes a sus funciones. 

ARTICULO 11. 

Corresponde a los Consejeros: 
J. Conocer como instructores de los casos que les sean turnados, reca· 
bando todos los elementos conducentes a la resolución del Consejo, en 
los términos de esta Ley; 
11. Redactar y someter a la Sala el proyecto de resolución que corres
ponda; 
lll. Recabar informes periódicos de los Centros de Observación sobre -
los menores en los casos en Que actúen como Instructores; 
IV. Supervisar y orientar técn i e amente a los Consejos Au' i liares de su 
adscripción, vlgi !ando la buena marcha del procedimiento y respetando 
su competencia. 
V. Visitar los centros de Observación y los de tratamiento, asl como -
solicitar de la autoridad ejecutora la informacl6n pertinente para co
nocer el desarrollo de las medidas y e!.resul tado de éstas con respecto 
a los menores, cuyo procedimiento hubiesen instuido, sometiendo a la -
Sala informes y proyectos de resolución, debidamente fundados, para ~
Jos efectos de la revisión, y 
Vl. Las demas funciones que determinen las leyes y reglamentos y las -
que les sean inherentes a sus atribuciones. 

ARTICULO 12. 

Corresponde al Secretario de Acuerdos del Pleno: 
l. Acordar con el Presidente del Consejo los asuntos de la competencia 
del Pleno; 
11. Llevar el turno de los negocios de que deba conocer el Pleno; 
III. Autorizar, conjuntamente con el Presidente. las resoluciones ut:l 
Pleno; 
!V. Auxi 1 lar al Presidente del Consejo en el despacho de las tareas -· 
que a éste corresponden y en el manejo del personal administrativo ads 
crlto a la Presidencia; -
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V. Documentar las actuaciones y expedí r las constancias que el Pres i-
dente determine; 
VI. Librar citas y hacer notificaciones en los procedimientos que se -
tramiten ante el Pleno, y 
Vi!. Remitir a la autoridad ejecutora copia certificada de las resolu
ciones en que se acuerde la aplicación, modificación médica. 

ARTICULO 13. 
Los secretarios de Acuerdos de las Salas tendran en relación con és-
tas, según resulte pertinente, las mismas atribuciones que el articulo 
anterior asigna al Secretario de Acuerdos del Pleno. 

ARTICULO 14. 
El Jefe de Promotores d1rigira y vigilara el ejercicio de las atribu-
ciones de los miembros del Cuerpo de Promotores y coordinara con el 
Presidente del Consejo, sólo en lo administrativo, los asuntos de su -
competencia, conservando dicho cuerpo su plena autonomta en sus activi 
dades técnicas señaladas en el articulo siguiente. -

ARTICULO 15. 
Corresponde a los Promotores: 
I. Intervenir en todo procedimiento Que siga ante el Consejo, en los -
supuest0s arttculos 2o. de la presente Ley, desde que el menor quede a 
d1seosic1ón de aquel órgano, vigilando la fiel observancia del procedi 
rniento, concurrtendo cuando el menor comparezca ante los Consejeros, :
la Sala o el Pleno, proponiendo Ja practica de pruebas y asistiendo a 
su desahogo, formulando alegatos, interponiendo recursos e instando an 
te el ?residente del Consejo la excitativa a que se refiere el articu:
Jo 42 y ante el de Ja Sala Ja revisión anticipada, en su caso, de las 
resoiucicnes de ésta; 
JJ. Recibir instancias, quejas e informes de quienes ejerzan la patria 
notestad, la t•1tela o la gvarda sobre el menor y hacerlas valer ante -
el órgano que corresponda,· según resulte procedente, en el curso del -
procedimiento~ 
1I1. Visitar al menor interno de los Centros de Observación y examinar 
las condiciones en que encuentren, poniendo en conocimiento del Presi
dente de 1 Canse] o 1 as i rregu 1 ar i dades que adviertan, para su inmediata 
corrección; 
IV. Visitar los Centros de Tratamiento y observar la ejecuslón de las 
medidas impuestas, dando cuenta a la autoridad competente, de las irre 
gularidad.:s que encuentren, para los mismos efectos de la fracción an-: 
terior, y 
V. Vigilar que los menores no sean detenidos en lugares destinados pa
ra la reclusi6n de adultos y denunciar ante la autoridad correspondien 
te las contravenciones que sobre el particular adviertan. -

ARTICULO 16. 
El Pler:o 'Jet Consejo podra disponer el establecimiento de Consjos Tute 
lares Au.1.i 1 iares en las Delegaciones fordneas de los Territorios Fede7 
ra 1 es, se;ún corresponda. 
En estos casos, el Consejo Auxiliar depender~ del Consejo Tutelar que 
lo instalt y se integrara con un Consejero Presidente y dos Consejeros 
Vocales. Aquél debera reunir los mismos requisitos exigidos para ser -
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miembro del Consejo Tutelar y serA libremente designado y removido por 
el Secretarlo de Gobernación. 
Los Consejeros Vocales, que deberAn reunir los requisitos senalados -
por las fracciones 1 al IV del articulo 60., serAn designados por el -
mismo funcionario, quien también podr~ removerlos libremente de entre 
vecinos de Ja jurisdicción respectiva. 

ARTICULO 17. 
Los Centros de Observación, auxi 1 iares del Con'.'ejo Tutelar, contarAn -
con el siguiente personal: 
l. Un director Técnico. 
11. Un Subdirector para cada uno de los Centros de Observación de Var_Q 
nes y de Mujeres, respectivamente; 
111. Jefe de las secciones técnicas y administrativas, y 
IV. El personal administrativo, técnico y de custodia que determine el 
presupuesto. 

ARTI.CULO 18. 
Corresponde al Director Técnico de los Centros de Observación: 
l. Acordar con el Presidente del Consejo, en lo técnico y en lo admi-
nlstratlvo. los asuntos referentes a los Centros cuya dirección ejerce; 
11. Disponer la realización de los estudios técnicos que por conducto 
del Presidente ordenen los Consejeros, la Sala o el Pleno, en su caso, 
cuidando de que se realicen conforme a las normas clentlficas aplica-
bles y dentro del plazo mAs breve posible; 
111. Manejar al personal adscrito a los Centros de Observación para V!! 
rones y para Mujeres, y 
IV. Las dem!s funciones que fijen las leyes o reglamentos y las que 
sean inherentes a sus atribuciones. 

ARTICULO 19. 

El Presidente del Consejo sera suplido en sus faltas temµorales que no 
exceden de tres meses, o en caso de impedimento, por el ~onseJero li-
cienciado t:n !Jerecho de nombramiento mtis antiguo. Los demtis Conseje1 u::i 

titulares le serAn por los supernumerarios, prefiriéndose a quien sea 
de la misma profesión del sustituido. Los restantes funcionarios y em
pleados serAn suplidos por el subalterno inmediato, o en caso de no ha 
cerio, por quien determine el Presidente del Consejo. -

ARTICULO 20. 

Los nombramientos de 1 Consejo, de Secretario de Acuerdos, de Promotor 
y de Director Técnico de los Centros de Observación son incompatibles 
con el ejercicio de cualquiera otro cargo en la admrnistracl6n de Jus
ticia, en el Ministerio Público y en la Defensora de Oficio, federales 
o del fuero común, as! como con el desempeno de funciones policiales. 

ARTICULO 21. 

Los funcionarios y empleados del Consejo y de los Centros de Observa-
ción forman parte del personal de la Secretarla de Gobernación. 

ART 1 CULO 22. 

El personal del Consejo o de sus instituciones auxiliares quedara sujeto, -
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según sus funciones y adscripción, a los sistemas de preparación y ac
tual izaci6n Que se establezcan, extendiéndose en estos casos el crédi
to correspond 1 ente. 

CAP JTULO l l l 

Disposiciones Generales sobre el Procedimiento. 
ARTICULO 23. 

El Pleno se reunlra dos veces por semana en sesión ordinaria y el núme 
ro de veces que sea convocado por el Presidente del mismo, según las:
necesidades del despacho, en sesión extraordinaria. Podra funcionar ·• 
con asistencia de la mayorta absoluta de sus integrantes, entre los -
que debera encontrar el Presidente o la persona que lo supla, en caso 
de sus ausencias temporales, en los términos del articulo 19. 3us reso 
luciones se tomaran por mayorla de votos del total de sus miembros. -
El Presidente tendra voto de calidad. 

ARTJ.CULO 24. 

Los integrantes de la Sala se reunir~n ordinariamente en sesión dos ve 
ces por semana, y en sesión extraordinaria el número de veces que seañ 
convocadas por el Presidente de la Sala, según las necesidades del des 
pacho. La Sala podra funcionar con la asistencia del Presidente y de :
otro Consejero. TomarA sus resoluciones por mayorta de votos de sus -
miembros. En caso de empate, el Consejero Titular ausente serll suplido 
por un supernumerario. 

ARTICULO 25. 

Los Consejeros de turno diariamente, en forma sucesiva, e instruira.n, 
para conocimiento y resolución de la Sala de su adscripción, los proce 
dimientos que ante el los se inicien durante el turno. Para los efectos 
de este articulo, el turno comprende las veinticuatro horas del dta, -
incluyendo los festivos. 

ARTICULO 26. 

En los términos señalados por el articulo anterior se establecera el -
turno entre los miembros del Cuerpo de Promotores. 

ARTICULO 27. 

No se permitira el acceso de público a las diligencias que se celebren 
ante el instructor, la Sala o el Pleno del Consejo. Concurriran el me
nor, los encargados de éste y las demas personas que deban ser examina 
das o deben de auxi 1 iar al Consejo, a menos de que éste resuelva la iñ 
conveniencia fundada para que asistan el menor o sus encargados. El ;: 
Promotor deber~ estar presente e intervendr.!i en el cumplimiento de sus 
funciones, en todas las diligencias relativas a los procedimientos en 
Que tenga participación. 

ARTICULO 28. 

En las resoluciones en que se aplique alguna medida al menor, las Sa·
las y e!P!eno asentar!n la causa del procedimiento, los resultados de 
las pruebas ~racticadas, valorarandc!as conforme a las reglas de la 52_ 
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na critica, y las observaciones que se hubiesen formulado sobre la per 
sonal idad de aquél, estableciendo su diagnóstico, los fundamentos lega 
les y técnicos de la determinación y la medida acordada. -

ARTICULO 29. 

Para el despacho de los asuntos sometidos a su conocimiento, el ins--
tructor, la Sala o el Pleno practicar~ notificaciones, expedirA citas 
y órdenes de presentación y apl icarAn medidas de apremio y correccio-
nes disciplinarias a los adultos que ante aquél los Intervengan. A este 
efecto, se estarA a los dispuesto en el Cbdlgo de PROCEDIMIENTOS Pena
les para el Distrito y Territorios Federales. 

ARTICULO 30. 
Los objetos e instrumentos de la conducta irregular de los menores se 
apl icarAn en la forma que determina la legislación penal, para los ca
sos de comisión de delitos. 

ARTiCULO 31. 
Los consejeros, los Secretarios de Acuerdos y los Promotores, qued'n -
sujetos en lo aplicable, a los impedimentos que establece el Cbdigo de 
Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios Federales. En es 
tos casos deberAn excusarse. -

ARTICULO 32. 
El Pleno o la Sala, según corresponda, resolverAn de plano sobre la e~ 
cusa y determlnarAn 1a sustitución del impedido. 

ARTICULO 33. 
El Pleno, la Sala o el instrúctor resoiverAn, en su caso, la forma de 
proceder cuando no exista expresa disposición sobre el particular, -
ajustAndose siempre a la naturaleza de las funciones del Consejo y a -
los fines que éste persigue. Se procurarA prescindir, siempre que sea 
posible, y particularmente cuando el menor se halle presente, de las -
formalidades propias del procedimiento para adultos, acentu!ndose en -
la forma de las actuaciones la naturaleza tutelar del órgano, exenta -
de prop<'.ls i tos representativos. 

CAPITULO IV. 
Procedimiento ante el Consejo Tutel.ar. 
ARTICULO 34. 

Cualquier autoridad ante la que sea presentado un menor en los casos -
del articulo 20., lo pondrA de inmediato a disposición del Consejo Tu
telar, en los términos de su competencia, proveyendo sin demora al -·
traslado del menor al Centro de Observación que corresponda, con ofi-
cio informativo sobre los hechos o copia del acta acerca de los mismos 
se hubiese levantado. 
Si el menor no hubiese sido presentado, la autoridad que tome conoci-
mlento de los hechos informarA sobre los mismos al Consejo Tutelar, pa 
ra los efectos que procedan. -
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ART! CULO 35. 

Al ser presentado el menor 1 el Consejero instructor de turno proceLlerA, 
sin demora, escuhando al menor en presencia del Promotor, a establecer 
en forma sumaria las causas de su ingreso y las circunstancias persona 
les del sujeto con el pro¡Í6s1to de acreditar los hechos y la conducta
atributda al menor. Con base en los elementos reunidos, el instructor 
resolver~ de plano, a m~s tardar dentro de las cuarenta y ocho horas -
siguientes al recibo del menor, si éste queda en libertad incondic10-
nal, si se entrega a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela o 
a quienes, a falta de aquéllos, lo tengan baJO su guarda, quedando su
jeto al Consejo Tutelar para la continuación del procedimiento, o s1 -
debe ser Internado en el Centro de Observación. En todo caso, expresa
r~ el instructor en la resolución que emita los fundamentos legales y 
técnicos de la misma. 

ARTICULO 36. 
El procedtl71iento se seguírA por las causas mencionadas en la resolu--
ción a que se refiere el articulo anterior. Si en el curso de aquél -
apareciese Q'Je el Consejo debe tomar conocimiento de otros hechos de -
situación dJ'.·ersa en relación con el mismo menor, se dictara. nueva de
terminación, c1f11Pl 1ando o modificando, según corresponda, los términos 
de la primeramente dictada. 

ARTICULO 37. 
Antes de escuchar al menor y a los encargados de éste, el instructor -
informarA a uno y a Jtros. en lenguaje sencillo y adecuado a las cir-
cunstancias, las causas por las que aquél ha Quedado a disposición del 
Consejo Tutelar. 

ARTICULO 38. 
Si el menor no hcbiese sido presentado ante el Consejo, el Instructor 
que hubiese tomado conocimiento del caso, en los términos de la infor
mación rendida por las autoriJades correspondientes, citar~ al menor -
y a sus famt liares o, en su caso, dispondra. la presentaci6n del mismo 
por conducto del personal con que para tal efecto cuente el Consejo. -
En la resolución que este pro"0slto se exipida, el Instructor dejara -
constancia de los fundamentos legales y técnicos de la misma. No se -
procedera a la presentación de un menor, para los fines de este preceg 
to, sin que medie orden escrita y fundada del Consejo instructor. 

ARTICULO 39. 
Emitida la resolución a que alude el articulo 36, el instructor dlspon 
dra de quince dlas naturales para integrar el expediente. Con tal ».--: 
pósito, dentro de dicho plazo recabara los elementos conductuales a la 
resolución de la Sala, entre los que figurara.n, en todo caso, los estu 
dios de personalidad cuya practica ordene el mismo Consejero, en los :
términos del articulo 44, los que deberan ser real izados por el perso
nal de los centros de Observación, e informe sobre el comportamiento -
del menor. Asimismo, escuchara al menor, a quienes sobre éste ejerzan 
la patria potestad o la tutela, a los testigos cuya declaración sea -
pertinente, a le ·:te ti rna, a los peri tos que deb~n producir el dictamen 
y el Promotor. Reun1v.:is elementos bastantes, a juicio del instructor, 
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para la resolución de la Sala, redactara aquél el proyecto de resolu-
ción definitiva, con el que se dara cuenta a la propia Sala. 
Los consejeros que tomen parte como instructores, podrtln estar presen
tes durante todos los actos del procedimiento, sólo para observar los 
casos, que seran sometidos a la consideración de la Sala para resolu-
ción. 

ARTICULO 40. 

Dentro de los diez dlas de recibido el proyecto por la Presidencia de 
la Sala, ésta celebrara audiencia para proceder a su conocimiento. En 
dicha audiencia, el instructor expondra y justificara su proyecto. Se 
practicaran las pruebas cuyo desahogo sea pertienente, a juicio de la 
Sala, y se escucharan en todo caso, la alegación del Promotor. A cont.!_ 
nuiación, la Sala dictara de plano la resolución que corresponda y la 
notificación en el mismo acto del Promotor al menor y a los encargados 
de éste. Para este último efecto, el Presidente de la Sala procederA -
como resulte adecuado, en vista de las circunstancias. 
La resolución se integrarA por escrito dentro de los cinco dlas si---
guientes a la audiencia y serA comunicada a la autoridad ejecutora, -
cuando proceda. 

ARTICULO 41. 

En vista de la complejidad del caso, el Consejero instructor solicita 
a la Sala que se amplie, por una sola vez, el plazo concedido a la ins 
trucción de quince dlas. -

ARTICULO 42. 

El Promotor debera inform~ al Presidente del Consejo cuando no se pre 
sente proyecto de resolución en ningún caso, dentro del plazo f1¡ado

en la presente Ley. De inmediato requerirA el Presidente al Consejero 
Instructor la presentación del proyecto. En igual forma actuara el Pre 
sidente cuando por otros medios llegue a su conocimiento la oc.isión o
demora en ia presentación del proyecto. Si ei instructor no somete a -
la Sala el proyecto de resolución dentro de los cinco dlas siguientes 
al recibo de la excitativa, el Promotor lo hara discretamente, y escu
chando al Instructor, fijara nuevo plazo improrrogable para que éste -
someta el proyecto de resolución al conocimiento de la Sala o dispon
dra, si io cree conveniente, al cambio de Instructor . 

. ARTICULO 43. 

La ejecución de las medidas impuestas por el Consejo Tutelar correspon 
de a la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Rea 
daptación Social, la que no podra modificar la naturaleza de aquél las:
La misma Dirección informara al Consejo sobre los resultados del trata 
miento y formulara la instancia y las recomendaciones que estime pertT 
nentes para los fines de la revisión. -

CAPITULO V. 

cservac ión. 

ARTICULO 44. 

La observación tiene por ob¡·eto el conocimiento de la personal \dad del 
menor, mediante ia realizac ón de los estudios conduncentes a tal fin, 
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conforme a las técnicas aplicables en cada caso. Siempre se practica-
rAn estudios médico. psicológico, pedagógico y social, sin per1u1c10 -
de los demAs Que solicite el órgano competente. 

ART! CULO 45. 
En los Centros de Observación se a!ojarAn !os menores baJo sistema de 
clasificacibn, atendiendo a su sexo, edad, condición de personalidad, 
estado de salud y demAs circunstancias pertienentes. Se procurarA eje
cutar e! régimen de estos Centros al de !os internados escolares, en 
cuanto al trato que se depare a los internos y a !os sistemas de edu
cación,recreo, higiene y disciplina. 

ARTICULO 46. 
El personal de !os Centros de Observación practicarA los estudios que 
le sean requeridos en forma y en los lugares adecuados para tal efecto, 
tomando en conocimiento directo de las circunstancias en que se desa-
rrol le la vida del menor en ! ibertad. 

ARTICULO 47. 

Cuando en los Territorios Federales no exista, adscrito el Consejo 1u
telar, el personal técnico requerido para la prActica de estudios de -
personal1dad, el EJecut1vo local encomendarti de dichos estudios a los 
func icnar 1os técn ices que dependencias federa les o descentralizadas 
que actúen en la misma circunscrípciOn. 

CAP lTULO V l. 

Procedimiento ante el Consejo Tutelar Auxiliar. 

ART l CULO 48. 

Los Consejos Auxiliares conocer~n exclusivamente las infracciones a -
los reglamentos de poi ic!a y buen gobierno y de conductas constituti-
vas 1e golpes, amenazas, injurias, lesiones que no pongan en peligro -
la vida y tarden en sanar menos de quince d!as, y daño en propiedad -
ajena culposo hasta por la cantidad de dos mil pesos. 
Cuando el caso de que se trate revista especia! complejidad o amerite 
estudio de personalidad e imposición de medidas diversas de la amones
tación, o cuando se trate de reincidente, el Consejo Auxil lar lo remi
tirA al Tutelar del que dependa, a efecto de que tome conocimiento de 
él conforme al procedimiento ordinario. 

ARTICULO 49. 

Cuando deba conocer el Consejo Auxiliar, la autoridad ante la que sea 
presentado el menor rendir~ la información que reúna sobre los hechos 
al Presidente de aquél órgano, mediante simple oficio informativo, y -
pondr~ en libertad al rr.enor, entregAndolo a quienes ejerzan sobre él -
la patrie potestad o la tutela, o a falta de ellos, a quienes !o ten-
qan e deban tener :aio su cuidado, y advirtiénd:!es sobre !a necesidad 
je comparecer ante el C::insejo cuando se les cite con tal fin. 

ARTICULO 50. 

El Consejo Auxiliar se reUnirA dos veces por semana, cuando menos, pa
ra resolver sobre los '.:3.SOS sol'"'ettdss a su conocim1ento. El Consejo hi 
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rA las citas que procedan y resolverA de plano lo que corresponda, es
cuchando en una sola audiencia al menor, a Quienes lo tengan bajo su -
cuidado y a las demAs personas que deban declarar. En la misma audien
cia se desahogarAn las restantes pruebas presentadas por la autoridad 
que turna el caso o por cualquiera de los interesados. 

ARTICULO 51. 
Las resoluciones de los Consejeros Auxl l tares no son impugnables y en 
ellas sOlo puede imponerse amonestaciOn, los Consejeros orientarAn al 
menor y a quienes le tengan bajo su guarda, acerca de la conducta y -
readaptaciOn del infractor. 

ARTICULO 52. 
Los Consejos Auxiliares ri¡ndirAn Informes de sus actividades al Conse
jo Tutelar, en los términos que éste determine. 

CAPITULO VI l 
RevíslOn. 
ARTICULO 53. 

La Sala revisar~ las medidas que hubiese impuesto, tomando en cuenta -
los resultados obtenidos mediante el tratamiento aplicado. Como conse
cuencia de la revlstOn, la Sala ratificarA, rnodificarA o harA cesar la 
medida, disponiendo en este último caso la l iberaci6n Incondicional -
del menor. 

ARTICULO 54. 
La revisión se practicarA de oficio, cada tres meses. PodrA realizarse 
en menor tiempo cuando existan circunstancias que lo exijan, a juicio 
de la sala, o cuando lo solicite la OtrecctOn General de Servicios Co
ordinados de _PrevensiOn y ReadaptactOn Social. 

ARTICULO 55. 
Para los efectos de la revistOn, el Presidente del Consejo recabarA y 
turnarA a la Sala Informe sobre los resultados del tratamiento y reco
mendaciOn fundada que emltirA la DirecciOn General de Servicios Coor
dinados de PrevensiOn y ReadaptaciOn Social. 
La Sala resolverA tomando en cuenta este Informe y recomendaclOn, los 
que rinda el Consejo Supervisor y los demAs elementos de juicio que es 
time pertinente considerar. -

CAPITULO VI 11 
Impuganc ton. 
ARTICULO 56. 

SOio son impugnables, mediante recurso de Inconformidad del que conoce 
rA el Pleno del Consejo, las resoluciones de la Sala que Impongan una
medida diversa de la amonestaciOn. No son impugnables las resoluciones 
que determinen la liberaciOn incondicional del sujeto y aquéllas con -
las que concluya el procedimiento de revtslOn. 
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ARTICULO 57. 

El recurso tiene por objeto la revocaci6n o la sustitucl6n de la medi
da acordada, por no haberse acreditado los hechos atribuidos al menor 
o a la peligrosidad de éste o por habérsele impuesto una medida inade
cuada a su personalidad y a los fines de su readaptaci6n social. 

ART 1 CULO 58. 
El recurso imterpuesto por el Promotor ante la Sala, por si mismo o a 
solicitud de quien ejerza la patria potestad o la tutela sobre el ce-
nor, en el acto de la notlficaci6n de la resoluci6n impugnada de los -
cinco dlas siguientes. 51 el promotor no interpone el recurso que se -
le solicit6, el requiriente acudlra en queja, en el término de cinco -
dlas, al Jefe de Promotores, quien decidid sobre la interposición. Al 
dar entrada al dar entrada al recurso, el Presidente de la Sala acor-
dara de oficio la suspensi6n de la medida impuesta y ordenara la remi
sión del expediente a la Presidencia del Consejo. 

ARTICULO 59. 

La Inconformidad se resolver~ dentro de los cinco dlas siguientes a la 
interposición del recurso. En la sesi6n del Pleno en que se conozca -
del recurso, se escuchar~ di Promotor y a quienes ejerzan la patria po 
testad o la tutela sobre el menor, se ri:o:ibiré!n las pruebas que el Coñ 
sejo estrne conducentes al establecimiento de los hechos, de la perso:
nal 1dad del sujeto y de la idoneidad de la medida impuesta, en su caso, 
y se determinar! de pi ano lo que proceda. 

ARTICULO 60. 

Cu.:¡ndo el Conseja cuente co:i una sola Sala, se podré! impugnar la reso
lución definithoa por medio de reconsideración ante la propia Sala, -
que se conceder!, en lo aplioable, en los casos y con la trami:aclón -
prevista para el recurso de inconfonnidad. 

CAPITULO 1 X 

Medidas. 
ART 1 CULO 61. 

Para la readaptación social del menor y tomando en cuenta a las cir--
cuns tanc i as del caso, e 1 Cbn sej o podra disponer el i nternami en to en la 
institución que corresponda o la libertad, que siempre sera vigilada. 
En este último caso, el menor ser~ entregado a quienes ejerzan la pa-w 
tria potestad o la tutela o ser~ colocado en hogar sustituto. 
L3 medida tendrd duración indeterminada y quedard sujeta a la revisión 
prevista en la ;::iresente Ley, sin Q.Je el procedimiento y medidas que se 
adopten puedan ser alterados por 3cuerdos y resoluciones de tribunales 
civiles o fa~1liares. 

ARTICULO 62. 

En case de liberación, la vigilancia implica la sistemHica observa--
c16n de las condiciones de vida del menor y la orientacion de éste y -
de quienes i~ tengan bajo su cuidado, para la readaptación social del 
mi!:··~O, cons1cerando las modalidades del tratamiento consignadas en·1a 
resolución respectiva. 



- 296 -

ARTICULO 63. 

Cuando el menor deba ser Golocado en hogar sus ti tu to, integrandose en 
la vida familiar del grupo que lo reciba, la autoridad ejecutora dete!_ 
minara el alcance y condiciones de dicha colocación en cada caso, con
forme a lo dispuesto en la correspondiente resolución del Consejo Tut~ 
lar. 

ARTICULO 64. 
El internamiento se hara en la institución adecuada para el tratamien
to del menor, considerando la personalidad de éste y las demas circuns 
tanelas que concurran en el caso. Se favorecera, en la medida de lo po 
sible, el uso de Instituciones abiertas. -

CAPITULO X 
Disposiciones Finales. 
ARTICULO 65. 

La edad del sujeto se establecera de conformidad con lo previsto por 
el Código Civil. De no ser esto posible, se acreditara por medio de -
dictamen médico rendido por los peritos de los Centros de Observación. 
En caso de duda, se presumira la minarla de edad. 

ARTICULO 66. 
Cuando hubiesen intervenido adultos y menores en la comisión de hechos 
previstas por las leyes penales, las autoridades respectivas se remitl_ 
ran mutuamente copia de sus actuaciones. en lo conducente al debido co 
nacimiento del caso. Las diligencias en que deben participar los meno:: 
res se llevaran a cabo, preferentemente, en el sitio en que éstos se -
encuentren. No se autorizara su traslado a los juzgados penales, salvo 
cuando se estime estrictamente necesario, a juicio del juez ante el -
que se siga el proceso en contra de los adultos. 

ARTICULO 67. 
Queda prohibida la detención de menores de edad en lugares destinados 
a la reclusión de mayores. 

ARTICULO 68. 

Los medios de difusión se abstendran de publicar la identidad de los -
menores sujetos al conocimiento del Consejo y a la ejecución de medl-
das por éste. 

ARTICULO 69. 

La responsabilidad civil emergente de la conducta del menor se exigira 
conforme a la legislación común aplicable. 

DlSPOSlClONES TRANSlTORlAS. 

ARTICULO 1. Transitorio. 

La presente Ley entrara en vigor a los treinta dtas de su publicación 
en el "Diario Oficial", y a partir de la misma fecha quedaran deroga-
dos los art!culos 119 y 122 del Código Penal para el Distrito y Terrl-
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torios Federales en materia del Fuero Común y para toda ta República -
en materia del Fuero Federal, del 13 de agosto de 19B1, sólo por lo -
que se refiere al Distrito y Territorios Federales, la Ley Organica y 
Normas de Procedimientos de los Tribunales de Menores y sus lnstitucio 
nes Auxiliares en el Distrito y Territorios Federales, de 22 de abr"
de 1941 y las demas disposiciones que se opongan al presente Ordena--
mtento. 

ARTICULO 2. Transitorio. 

El primer turno entre los Consejeros para los efectos de la Insti tu--
ctón del procedimiento se establecera según el orden cronológlco de su 
nombramiento. 

ARTICULO 3, Transitorio. 

Los conseJeros Que se nombran al entrar en vigor la presente ley, en -
los términos del articulo So. duraran en su cargo hasta el 31 de di--
ciembre de 1976. 

ARTICULO 4. Transitorio. 

Se suJetaran a las previsiones de esta Ley tanto los procedimientos -
que se esUn desarrollando al inciarse su vigencia como las medidas im 
puestas con anterioridad a la misma, que se hallen en proceso de ejecü 
ci6n. -

ARTICULO 5. Transitorio. 
Mientras se establezcan los Consejos Auxiliares, conocerAn de las fa-
las a los reglamentos de polic!a y buen gobierno, los Jueces Califica
dos y el Consejo Tute!ar de los dem!s casos señalados en el articulo 
48. 

México, D. F., a 26 de diciembre de 1973.- Vicente Ju!rez Carro, s. P.
Rafael Hernandez Ochoa, D. P.- Félix Vallejo Mat!nez, s. s. Jesús Ellas Piña, 
D. s.- (Rúbricas). 

En curnpl imiento de lo dispuesto por la fracc16n 1 del articulo 89 de ta -
Const1tu:ión Pl!tica je los Estados Un1dcs Mexicanos y para su debida publica-
ción y at:sernnc1a, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecu 
tivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis dtas:: 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres.- Luis Echeverr[a Alva-
rez.- (Rúbrica).- El Secretar to de Gobernación, Mario Moya Palencia.- (Rúbrica) 
El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavlo Sent!es Gómez.- (Rúbri-
ca). 
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El presente Programa tiene como finalidad: 

BAJAR LOS NIVELES DE ANGUSTIA Y AGRESIVIDAD EN LOS 

MENORES INFRACTORES INTERNOS EN LA UNIDAD DE TRATf! 

MIENTO PARA VARONES ( TLALPAN), BASANOOSE EN LAS -

TECNICAS DE PSICOOANZA Y EXPRES!ON CORPORAL. 
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OBJETIVOS PARTICULARES. 

Mediante el desarrollo de las actividades el menor lograra: 

1. A NIVEL MOTOR: una recuperación de la acometividad y del !mpe

tu en el movimiento. 

2. A NIVEL EMOCIONAL: una reestructuración del colorido del animo y -
tendencia a la eleaci6n. 

3. A H!VEL COMUHICACION: establecimiento de la capacidad de vlncul~ 
ción con los companeros de grupo. 

4. A NIVEL AUTOESTIMATIVO: aumento de la seguridad en s! mismo, de
bido al buen contacto con el propio cuerpo. 
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ACTI VI OAOES. 

La programación de las Actividades se l levarA a cabo en sesiones cada ter
cer dla, esto es, Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana por espacio de --
2 HRS., en la que la primera hora se dedicara a las Terapias de Psicodanza y -
Expresión Corporal; y la segunda se dedicara a la creación de obras artlsticas 
de los menores por medio de su creatividad y espontaneidad con la música pro-
pia de sus inquietudes que es la expresión de su medio socio-cultural. 

TERAPIAS DE PS!COOANZA Y EXPRES!ON CORPORAL. 

Estos eiercicios se aol icarAn en ia primera hora de !as sesiones, no i ie
van ninguna secuencia ni control. ya que se iran utilizando según los estados 
anfmicos de los menores o en ocaciones se llegarán a omitir dada la problem~
tica existente. 

La sesión comienza con la llegada de los menores que se van ubicando en 
el grupo en forma circular. La población esta integrada por un numero de 10 
menores. A contutnuación preguntamos los nombres y la causa de su internamie.!!. 
to (lo que pueda decir de su historia). 

Terminada ia presentación se les invita a los menores a presenciar la ac
tividad, diciéndoles que en el momento en que se encuentren cómodos se incor
poren a eila, o dAndoie la alternativa, s1 as! lo prefiere, de observar. 

•- Caminar sin sentido alguno (dentro del salón) en silencio. 
- Golpear el suelo con los pies sin música. 

•- Caminar en circulo siguiendo a sus compa~eros, con música (jazz o clasica¡ 
• Golpear el suelo con los pies. Levantar la rodilla. 
- Caminar dando saltos, con música (jazz o c!Asica) 

*VARIACIONES. 

-Pasar de los ejercicios anteriores al baile r!tmico, haciendo variaciones -
(correr enérgicamente, girar, hacer juegos con las piernas, etc.). 
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*-Mecerse, con los ojos cerrados y tapados con las manos, sin música. 
-Mecerse, con los ojos cerrados y tapados con las manos, con música. 

*-Movimiento de cuello (sin música). 
A veces es necesario ayudarlos, tomando suavemente su cabeza, mientras se 
abandonan en el giro. 

-Movimiento de cuello (con música). 

*-Movimiento de hombros (sin música). 
En todos los casos la rigidez evidente, conviene ayudarlos individualmente 
ij relajarse. 

-Movimiento de hombros (con música). 

*-Movimiento de brazos (sin música). 
1. Movimientos de apertura, con rigidez y energ!a. 
2. Movimientos de brazos, hacierrdo figuras. 
3. Movimientos de brazos en camara lenta, con ojos cerrados, sin hacer fi

guras. 
-Movimiento de brazos (con música). 

*-Movimiento de cintura (sin música). 
-Movimiento de cintura (con música). 

*-Movimiento de cadera (sin música). 
-MÓvimiento de cadera (con música). 

*-Ejercicios de equilibrio (sin música). 
-Ejercicios de equilibrio (con música). 

*-Revolcarse en el suelo. Elasticidad (sin música). 
Rapldo, para soltarse: con ritmo primitivo, agitado. Lento, para unificar
se y annonizarse 

-Revolcarse en el suelo (con música). 



*-Gimnasia con música. 
(Ejercicios de fluidez). 
Desglosados: Osci laci6n 
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Movimiento de muñecas. 
Lentitud. 
Fluidez 

(mQsica cUsica). 

* Rondas. 
Lentas, rApidas; de pie, en el suelo, tomados de las manos o a la cintura. 

• Danza de la semilla. 
(Vivaldi, "Las Cuatro Estaciones"). 

*Danza de sensibilización, can caricias en el cabello o rostro. 

* Danza de comunicaci6n, con acercamiento sensible de las manos. 

*Elevación de la identidad. 

SENSIBIL!ZAC!ON Y DESARROLLO DE LA PERCEPCION CORPORAL. 

MANOS Y BRAZOS. 
* Con los ojos cerrados. En silencio. 

Se adopta una posición fAcilmente sostenible y se concentra la atención en 
manos y brazos. Se intentara formar la imagen interna de esta posición as! 
como registrar las sensaciones suscitaoas. Una vez logrado, se cambiara de 
posición y se repetlra el procedimiento. 

* Por el contacto entre manos y brazos. 

• Ojos cerrados. En silencio. 
Se intenta percibir las manos y brazos tacti !mente. La velocidad y energ!a 

con que la persona realizara esta experiencia estaran determinadas por -
ella misma. 
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• Por medio del manipuleo. 
OJos abiertos o cerrados. En silencio. 
Se lnvestigarAn las posibilidades articulares. 

~ Por medio del contacto con objetos y/o su manipuleo. 
Ojos cerrados. 
Con o sin acompañamiento sonoro 
El objeto es conocer las manos y brazos por v!a puramente tActi l, con ayuda 
de objetos inertes, as! como obtener el conocimiento de los objetos mismos, 
respecto de su forma, peso, textura, etc .. 

PIES Y PIERNAS. 

* Con los ojos cerrados. En silencio. 
Se adopta una posición cualquiera sostenible fAcilmente y se concentra la -
atención en pies y piernas. Se intentarA formar la imagen interna de la po
sición asumida, as! como registrar las sensaciones suscitadas. Una vez lo-
grado, se camblarA de posición lentamente, con suavidad y se repetirA el 
procedimiento. 

• Contacto entre ples y piernas. 
Ojos cerrados. En silencio. 
Se intentara percibir los ples y piernas Uctilmente. La velocidad y enrg!a 
con que la persona realizara esta experiencia estaran determinadas por ella 
misma. 

• Cóntacto y manipuleo con manos y brazos. 
Con los ojos cerrados. En silencio. 
Se Intentara percibir los pies y piernas tactilmente con las manos y los -
brazos, y viceversa. 

• Conocimiento visual. 
Mirando los pies y las piernas. 
Con acompañamiento sonoro o sin él. 

Observar las diversas formas de ples y piernas, Inmóviles y en movimiento. 
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•Conocimiento visual, sin objetos. 
-Mirando las manos y los brazos. 

Con o sin acompañamiento sonoro. 
Observar las diversas formas de las manos y los brazos, inmóviles y en mo
vimiento. 

-Mi randa. 
Con o sin acompañamiento sonoro. 
Observar las diversas formas de manos y brazos en contacto. y manipular.:: 

obJetos inertes. 

* Conocimiento auditivo. 
Con los OJOS abiertos o cerrados. 
~: Con acompañamiento sonoro propio. 
Se buscar~n los diversos timbres e intensidad de los sonidos producidos por 
las manos, castañeando o golpeando y roz~ndolas entre st, o contra otra::; -
partes del cuerpo u objetos inertes que no sean instrumentos musicales. 

2a. ETAP!i: Con acomoañamientos sonoros ajenos. 

Se trataran de utilizar esos sonidos en combinación con los estimules sono
ros acompañantes. 

• Por medio del movimiento. 
Ojos cerrados. 
En silencio o con acompañamiento sonoro; el objetivo es buscar la sensibil.!. 
zación motriz, es decir, la agudización de la percepción kinestésica en ma
nos y brazos. 

•Conocimiento auditivo. 
Con los ojos cerrados o abiertos. 
~: Sin acompañamiento sonoro ajeno, se buscaran los diversos timbres 
e intensidades de los sonidos producidos por pies y piernas al golpear y ro

zar entre si. o contra otras partes del cuerpo u objetos Inertes que no sean 

instrumentos musicales. 
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~: Con acompañamientos sonoros ajenos. 

Se tratara de utilizar esos sonidos combinados con los estimulas sonoros 

acompañantes. 

• Por medio del contacto con objetos y/o su manipuleo. 

Con los ojos cerrados. 

Con acompañamiento sonoro o s In e l. 

Se busca el conocimiento de los ples y piernas por vla puramente tktl l 

con ayuda de objetos Inertes, as! como de los objetos mismos respecto de 

su peso, forma, textura. etc .. 

• ~ar medio del movimiento. 

Ojos abiertos o cerrados. 

En si lenclo o con acompañamiento sonoro; éste puede ser m~slca grabada. El 

fin es la sensibl lizaci6n motriz, es decir, la agudizacl6n de la percepci6n 

klnestéslca de los ples y las piernas. 

CABEZA. 

• Percepci6n por vla Interior. 

Con los ojos cerrados. 

En silencio. Se adopta una posici6n cualquiera facilment~ sostenible y se -

concentra la atenci6n en \a cabeza. 

Se intentara formar la imagen interna de la cabeza en la poslci6n asumida, 

asl como registrar las sensaciones suscitadas. Una vez logrado, se cambia

ra de poslcl6n y se repetirA el procedimiento. 

• Por medio del contacto y manipuleo con manos y brazo>. 

Ojos cerrados. En silencio. 

Se intenta agudizar la percepci6n de la cabeza, la cara, el cuello, mediante 

las manos y brazos, de manera activa, desplazando por completo la sensibi 1 i

dad perceptiva a la cabeza. 

Lbglcamente, la percepcl6n tiende a ser simultanea, pero el objetivo es la 

capacidad de diferenciar, por ejemplo, entre la sensaci6n de la frente toca

da por la mano y la mano tocada por la frente. 
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* Por medio del contacto con pies y piernas. 
Ojos cerrados. En silencio. 
Se intenta agudizar la percepción de la cabeza, la cara y el cuello median
te los pies y las piernas de modo activo, desplazando totalmente la sensibl 
1 idad perceptiva a la cabeza, como en el caso anterior. 

*Con ayuda de objetos. 
Ojos cerrados. Con acompañamiento sonoro o sin él. 

Se busca el conocimiento de la cabeza por v!a puramente tactil con ayuda de 
objetos inertes, as! como obtener el conocimiento de los objetos mismos re~ 

pecto de su forma, peso, te)ttura, etc .. 

*Conocimiento visual. 
Sin acompañamiento sonoro. 
Mirarse en un espejo y reconocer primeramente el rostro; luego observar las 
diversas formas y las expresio~s que se pueden realizar. 

* Búsqueda Sonora. 
Con los ojos cerrados o abiertos, 
Sin acompa~amiento sonoro. 
Se investigaran los diversos timbres e intensidades de los sonidos que se -
pueden producir con la voz, ia lengua, ios labios y la percusión combinada -
de manos y boca, y cualquier otra forma que se idee. 

*Por medio del movimiento. 

Con los ojos cerrados o abiertos. En silencio o con acompañamiento sonoro. 
Se busca la sensibi Jización motriz, es decir, ia agudización de la percep-
ción kinestésica de ia cabeza, del cuello y de la cara, incluso de los mús
culos del cuero cabelludo. 

TRONCO. 

*Conocimiento por medio de la imagen interna. 
Con los ojos cerrados. En silencio. 

Se adpta una posición cualquiera, rae¡ !mente sostenible, y se concentra la 
atención en el tronco. 
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Se intentara formar la Imagen interna de la posición asumida, as! como re
gistrar las sensaciones suscitadas. 
Una vez logrado, se cambiara de posición y se repetira el procedimiento. 

* Por medio del contacto con manos y brazos. 
Ojos cerrados. En si lenclo. 
Se intenta agudizar la percepción del tronco con las manos y los brazos de 
manera activa, desplazando por completo la sensibilidad perceptiva al tro.!:'_ 
ca. Lógicamente, la percepción tiende a su simultanea, pero la que se bus
ca es la capacidad de diferenciar, por ejemplo entre la sensación del cue.!:, 
po tocado por la mano y la mano tocada por el cuerpo. 

* Por medio del contacto con objetos. 
Ojos cerrados. Con acompanamiento sonoro o sin él. 
Se busca obtener el conocimiento del tronco por vla puramente tac ti 1 con -
ayuda de objetos Inertes as! como el conocimiento de algunas caracterlst_!, 
cas de los mismos objetos. 

* Conocimiento por medio del movimiento. 

Ojos abiertos o cerrados. 
En silencio o con acompanamiento sonoro. 
Se busca la sensibilización motriz, es decir, la agudización de la perceE 
ción kinestésica del tronco. 

lNTEGRAClON OE TODO EL CUERPO. 

* Por medio de la imagen interna. 
Cón los ojos cerrados. En silencio. 

* Por medio del movimiento. 
Ojos abiertos o cerrados. En silencio con acompanamiento sonoro. 
Se busca la sensibilización motriz, es decir, la agudización de la percep
ción kinestéslca de todo el cuerpo. 

* Por medio de la percepción de pó'ntos de apoyo pasivos. 
Ojos abiertos o cerrados. 
En silencio o con un acompanamlento sonoro ajeno, suave y tranquilo. Se -
trata de agudizar la percepción de los puntos de sostén del cuerpo que es
ta apoyado sobre objetos Inertes en diversas posiciones. 
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Este ejercicio debe real izarse con el cuerpo tan relajado como sea posible. 

• Por medio de la percepción de puntos de apoyo activos. 
Llamamos puntos de apoyo a aquellos que se utilizan para impulsar un movi-
mlento y/o sostener una posición de tensión. 
Ojos cerrados o abiertos. 
En si lenclo o con acompailamiento sonoro ajeno. 
Se intenta agudizar la posición de los puntos de sostén activos y la sensa
ción de energ!a depositada sobre ellos al realizar este ejercicio. 

COMUNICAC!ON. 

· El objetivo de la prktica es desarrollar la facultad de percibir "al 
otro 11

1 para interactuar e intercomunicarse con él. 

•PRIMERA ETAPA. lnteracclón con respuesta pasiva. 
-En parejas o con acompañamiento musical suave, lento y tranquilo. 

Rol del integrante pasivo: adoptando una posición que permita el maximo -
grado posible de relajamiento, la mantendra durante todo el ejercicio. Pu~ 

de permanecer con los ojos abiertos o cerrados. 

Rol del integrante activo: movera al campanero pasivo tomandolo por cual-
quier parte del cuerpo que resulte cómoda para ambos. Las acciones de acer-
carse, tomar, levantar, mover y dejar el cuerpo del compañero deben hacer
se cuidadosamente. Recuérdese en especial NO TOMAR CON BRUSQUEDAD NINGUNA 

PARTE DEL CUERPO Y NO SOLTARLO BRUSCAMENTE ANTES DE HABERLO APOYADO CON Sf 
GUR!DAD. Ambos integrantes conoceran asr con mas precisión los aspectos -
corporales; por la sensación que experimenta cuando es movido, y el otro, 
por lo que siente al manipular. Al int~rcambiar los roles se afirmarán y -

aprovecharc1n plenamente estas experiencias. 

• SEGUNDA ETAPA. Interacción con respuesta activa con objetos o sin el los. 
-En grupos de dos o mas integrantres. 

En silencio o con acompañamiento sonoro. 
Se buscaran formas de comunicación por medio del movimiento corporal pri-
mordialmente en respuesta a la existencia y actitudes de los campaneros -
que a su vez haran lo mismo. 

Se actuara, en cierto modo, como si fuera conversación sostenida en el ni
vel del lenguaje corporal, pero sin caer en el oficio mudo. 
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* TERCERA ETAPA. 

-Se propondrA descubrir las cualidades de los objetos respecto de su text!! 

ra, color, forma, peso, equilibrio, sonoridad, movilidad, etc •. A partir 

de estas investigaciones, se lntentarA descubrir las posibilidades que -

ofrecen los objetos para el desarrollo del juego corporal. 

Esta etapa puede servir como Introducción al desarrollo de la lmaginaclón. 

IMAG!NACION. 

* Transformación del propio cuerpo. 

En esta fase del trabajo se imagina el cuerpo o parte de él transformado en 

9n objeto y luego se actuarA de acuerdo con éste. 

•Transformación de los objetos y uso de objetos imaginarios. 

EXPRESION. 

*Desde el principio se tratarA de que los participantes se expresen con su -

cuerpo. A medida que desarrollan su percepción, sensibi 1 idad, lmaginac ión 

y capacidad de movimiento, sus posibilidades expresivas crearAn y se harAn 

mAs ricas y amplias. 

El comienzo de esta fase de los ejercicios se basa en distintos estlmulos e 

lncentivaciones. Las motivaciones se lograrAn con recursos sonoros, y musi

cales, como también con ima.genes, situaciones, objetos, estados antmicos, -
etc., y con todas sus combinaciones posibles. Se intentarA organizar la ac

ción de manera que tenga un comienzo, un desarrollo y una terminación. 

tas consignas se real izarAn individualmente, en parejas o en grupos. 

ENCUENTRO PERSONAL. 

* SINTONIZACION. 

-Danza de aproximación y encuentro. 

-Encuentros de manos en grupo. 

* INICIATIVA RECIPROCA. 

-Acariciamiento reciproco de rostro, cabello, manos y del cuerpo en totali

dad. 

* S!NCRONICIDAD. 

-Danza de complementación (ocupación de los espacios vactos). 



* FLUIDEZ. 
-Ejercicios de fluidez. 

-Danza de fluidez. 

-Danza de fluidez en pareja. 

-Fluidez en grupo. 

-Fluidez en el suelo. 

* DIALOGO PSlCOTOIHCO. 

-Danza eut6n lea. 

-Danza de manos y pies. 

*EURR!TMIA. 

-Danza Samba r!tmlca. 
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-Danza eurrttm1ca (seguir el movimiento rJel otro desde atr~s). 

-Danza del traoap. 

• REC!?ROCIDAD. (relación en feedback). 

-01Alogo de contacto. 

-Contacto en feedback en el suelo. 

-Fluidez en pare¡a. 

-Ronda de comunicación. 

-Ronda de contacto. 

-Ronda g1 ratori.L 

-Coord1naci6n rltmica en pareja. 

• !llTEG"AC!Dil. 

-Danza de pareja, con integración de los tres centros (mental-afectivo-

sexual). 

-E~er':icios de acaric1ami~nto (integraci6n-e.fectivo-motora). 

-Danza de iiltegraci6n en triadas. 
-Grupo compac:o. 

* OIVERSIF!CACIOll. 

-Fluidez en ;i::ire;3 con acariciamiento. 

-Danl:l de c:intactc ~!nimo. 

-Cont:Kto en feedback. en el suele. 

•cG:·IPR[:;s 10:1-DESCGMPREl6l Otl. 

:Comorensi6n-Desc:r-;rensi6n de ::":nos. 
-cc~or~ns1~n-Descc-;;rens16n t:n el atrc:za. 
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* lllCONDlCIONAL!DAD. 

-Danza eurr!tmica. 

*EXPRESIVIDAD. 

-Grupo compacto con sonidos. 

wOanza de *dar*, •darse•, *pedir-... *recibir*. 

UTIL!ZACION DE DAllZAS QUE EVOCAN ANIMALES. 

Se ut i 1 i zarAn danzas espec! f icas que permitan acentuar ciertos rasgos y 

activar respuestas instintivas y psicomotoras. 

* lA DANZA DEL TIGRE. 

Refuerza la identidad, aumenta la capacidad agresiva y la impulsividad en 

el terreno motor, la agilidad, .l!lasticidad, la coordinación visomotriz, la 
disposición del Juego y el salto. Esta danza suscita Ja conciencia de un 

yo poderoso y dueño de sf mismo. 

-Autopercepción corporal. 

Agll1dad 

Tensión-re 1 aj ac 1 ón adecuada a cada situación 

Seguridad. 

* LA LJAllZA DE LA G1iRZA. 

Impulsa a la liberación, a la independencia, ri la ruptura de situaci(1rl?s w 

simbólicas o de dependencia patológica, a la necesidad de cambio y a Ja -

búsqueda de nuevos horizontes existenciales. En el terreno motor, 1umenta 

1as vivencias de ingravidez, livianidad, gracia y plenitud respiratoria. 
-Autopercepción corporal. 

lngrav i dez- levedad 

Grac ia 
Libertad 

* LA DANZA DE LA SERPIENTE. 

Eleva la identidad ps!quica, la capacidad de fascinación y comunicación en 

espejo. En el terreno motor, la flexibilidad, fluidez, capacidad de enlace 

y abrazo, el movtm1ento sinuoso. La concentración o estado de alerta permJ. 

te pasar bruscamen:e de la lentitud de movimiento a la extrema rapidez. 



-Autopercepc i6n corporal. 
Sinuosidad, annonla 
Flexibi l ldad 
Reflejos veloces y acertivos 

* LA DANZA DEL HlPOPOTAMO. 
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Activa la vivencia cenestésica de pesadez, sue~o. sensualidad, estimula las 
actitudes orales y de contacto, la pérdida del temor a ensuciarse o contamJ. 
narse. lnerc ia, reposo, descenso de 1 a identidad. 
-Autopercepc i 6n corpora 1 • 
. Pesadez y expansión corporal 
Bienestar cenestésico 
Ebriedad, ausencia de l!mites corporales 
Lentitud y consistencia 
Contacto comunitario 
Juego y esparcimiento 
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MATERIAL. 

-EL ESTIMULO SONORO-

La eficiencia del Estimulo Soooro para la practica de Ja Psicodanza y Ex

presión corporal, esta condiciondda por la sensibi 1 !dad del Pedagogo, hecho -

que se refiere a la dificultad de se~alar uno u otro trozo musical especlfi-

co, como los mas adecuados. 

Se recomienda entonces, el método que cada individuo descubra y halle 

mas recomendable, siguiendo la practica del tanteo, hasta hallar el material 
que le ayudara a lograr sus objetivos. 

A continuación se incluye una lista de algunos temas musicales. Estos te

mas no son 1 imitativos ni obl tgatorios, se debera explorar todo el materia 1 -
posible, sin prejuicios ni convencionalismos. Solamente su uti 1 tzación dara -

al Pedagogo la confirmación de su utilidad y su valor. 

* Sonata No. 18 EN MI BEMOL MAYOR OPUS 31 No. 3. 

MGsica para piano, 

BEETHOVEN 

Piano: ALFRED BRENDEL. 

* Sth. SYMPHONY lst.. MOVEMENT. 

BEETHOVEN 

* NUTCRACKER SU 1 TTE WAL TZ. 
TCHAIKOVSKY. 

* BOLERO. 

RAVEL. 

* BARCAROLE From The Tales of Hoffman. 
OFFENBACH. 

* THE BLUE DANUBE. 
J. STRAUSS. 

* CARMEN Act 1 Pre 1 ude 
BIZET. 

* THE FOUR SEASONS. 
VIVALDI. 
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*SONATAS No. 14, 16, 17, 21, 22, 23, 26. 

MGsica para piano. 

BEETHOVEN 

Piano: ALFRED BRENOEL. 

* DIE LUSTIGE WEIBER VON WINDSDR. 

O. NICOLAI. 

* EGMONT. 

BEETHOVEN. 

* NORMA 

V. BELLINI. 

* ~A FORZA DEL DESTINO. 

G. VERDI. 

* IL RATTO OAL SERAGLIO 

W. A. MOZART. 

* RIENZI 
R. WAGNER. 

* CABALLERIA LIGERA. 

SUPPE. 

• EL MURCIELAGO. 

J. STRAUSS 

* MARCHA MILITAR. 

SCHUBERT. 

* RAPSOD l A HUNGARA No. 2 

L!SZT 

* ADAGIO DE LA 9a. S!nf. 

BEETHOVEN. 

* CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA. 

STRAUSS. 

* S!NFON!A No. 3 

BRAHHS. 

* MARCHA TURKA. 

MOZART. 

* ADAGIO. 

ALB!NDN!. 
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* RAGAS HINDUES. 

* SONATAS PARA FLAUTA. 

HJ\NOEL. 

* DANZAS ESLAVAS. 

DVORAK. 

* PERPETUO MDV !LE. 

PAGAN IN!. 

* SINFONIA No 6. 

CHAIKOVSKY. 

* CONCIERTOS BRANDERBURGUESES. ANDANTES. 

~. S. BACH. 

* EXTRA TEXTURA. 

GEORGE HARRISON. 

* CABALLO OBSCURO. 

GEORGE HARR 1 SON. 

* VIVIENDO EN EL MUNDO MATERIAL. 

GEORGE HARRISON. 

* JAZZ CAL! ENTE. 

ANTIGUA JAZZ BAND. 

* EL LADO OBSCURO DE LA LUNA. 

PINK FLVO. 

* FOLKLORE ARGENTINO. 

* SAMBAS BRASILEÑAS. 

* VALSES TIROLESES. 

* TARANTELAS ITALIANAS. 

* POLCAS 

* FOLKLORE MEXICANO. 

* PAPILLON 

Theme du fl lm. 

* ALMA LLANERA. 

Peer/EMMI 
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* AMARRA UN LISTON AMARILLO AL VIEJO ROBLE. 

Música Instrumental. 

* ENSUEÑO. Oaydream. 

Música Instrumental. 

* UN D!A, UN NIÑO. (Un Jour, un Enfant) 

Música 1 nstrumental. 

* VADO V!A. 

Rltmle Canzoni 

* EL MANICERO. 

HNOS. MARQUES. 

Música Instrumental. 

* CANTANDO EN LA LLUVIA. (Slnging •• in the rain). 

Música Instrumental. 

*LA ANARQU!A. (EL GOLPE). 

LºAnarque. 

Música Instrumental. 

* SUEÑO IMPOSIBLE. (The lmposs!ble Dream). 

Música Instrumental. 

* SERENATA DE SCHUBERT 

Música Instrumental. 
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EVALUACION. 

-EVALUACION INICIAL-

Esta evaluaci6n se realizara al principio del Programa de Danza y tiene 

como fin establecer un crecimiento personal de cado menor interno en la UnJ. 

dad de Tratamiento para Varones {TLALPAN). 

Especlf icamente cons i sti ra en la aplicaci6n de los PRE-TEST. 

Se aplicaran dichas pruebas aproximadamente en dos semanas, una para la 

aplicación el el GRUPO CONTROL, y otra para la aplicación en el GRUPO EXPE

RIMENTAL. 

GRUPO CONTROL. MES: AGOSTO AÑO: 1980. 

ler. DIA LUNES TEST DE LOS COLORES. 

2o. DIA HARTES TEST DE LOS COLORES. 

3er. DIA MIERCOLES CUESTIOllARIO DE ADAPTAClON 

PAR1\ ADOLESCENTES. 

4o. DIA JUEVES CUESTIONARIO JUVENIL. 

5o. DIA VIERNES CUESTIONARIO INVESTIGAT 1 va 

DE LA PERSONALIDAD. 

GRUPO EXPERIMENTAL. MES: AGOSTO AÑO: 1988. 

ler. DIA LUNES TEST DE LOS COLORES. 

2o. DIA MARTES TEST DE LOS COLORES. 

3er. DIA MIERCOLES CUESTIONARIO DE ADAPTACION 

PARA ADOLESCENTES. 

4o. DIA JUEVES CUESTIONARIO JUVENIL 

5o. DIA VIERNES CUESTIONARIO INVESTIGATl VD 

DE LA PERSONALIDAD. 
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-EVALUACION CONTINUA-

La evaluación continua es la que se real izara a lo largo del Programa de 

Danza, esto es durante los meses Ce Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Oiclembre del año de 1988. 

A continuación se presenta un formato que le denominamos "REPORTRE OE Af 

TIVIDADES", el cual se real izara mes con mes para cada uno de los menores i!'_ 

ternos que pertenecen al GRUPO EXPERIMENTAL. 

"REPORTE DE ACTIVIDADES" 

NOMBRE OEL MENOR: 

AREA: ----
ACTlVlOAO: Taller de Oanza. 

PROFESOR(A): SILVIA ANGUIANO DAVILA. 

FECHA: -----------

Elija del 1; 2; 3; 4; 5 según corresponda. 

1. Puntua 1 idad: 

2. Activo: 

3. Alegre: 

4. Atento: 

5. Colaborador: 

6. Critico: 

7. Ejecución de ejercicios en el tiempo 

se~al ado: 

8. Recuperación del movimiento de todo 

su cuerpo: 

9. Adaptación: *Personal: 

*Social: 
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10. Desarrollo: *de su iniciativa: 

*de su imaginaci6n: 

11. Presenta Ansiedad: 

12. Presenta Agresividad: 

13. Presenta Autocontroi: 

14. Satisfacción: •social: 

*sentimental: 

*personal: 

15. Relaciones interpersonales: 

•con personal administrativo: 

*con personal docente: 

•con sus compaíleros de grupo: 

OBSERVACIONES: --------------------
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-EVALUACION FINAL-

Esta evaluaciOn es una slntesis de los elementos proporcionados por la -

evaluaciOn inicial y la evaluaciOn continua. 

Especlficamente consistirA en la aplicaciOn de los POST-TEST, tanto para 

el GRUPO CONTROL, como al GRUPO EXPERIMENTAL. 

GRUPO CONTROL. MES: ENERO ARO: 1989. 

1e~. DIA LUNES TEST DE LOS COLORES. 

2o. DIA MARTES TEST DE LOS COLORES. 

3er. DIA MlERCOLES CUESTIONARIO DE ADAPTACION 

PARA ADOLESCENTES. 

4o. DIA JUEVES CUESTIONARIO JUVENIL. 

5o. DIA VIERNES CUESTIONARIO INVESTIGATI VO 

DE LA PERSONALIDAD. 

GRUPO EXPERIMENTAL. MES: ENERO AÑO: 1989. 

1er. DIA LUNES TEST DE LOS COLORES. 

2o. DIA MARTES TEST DE LOS COLORES. 

3er: DIA MIERCOLES CUESTIONARIO DE ADAPTACION 

PARA ADOLESCENTES. 

4o. DIA JUEVES CUESTIONARIO JUVENIL. 

5o. DlA VIERNES CUESTIONARIO INVESTIGATIVO 

DE LA PERSONALIDAD. 
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